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SE HAN CUMPLIDO ya los primeros cuatro anos
de trabajo en torno al mas importante proyecto de in-
vestigacion y puesta en valor iniciado por el Estado
Peruano, el Proyecto Qhapaq Nan. Este trabajo, que
involucra no solo la investigacion geografica y ar-
queologica, sino tambien el rescate de tradiciones y
tecnologias andinas, revela ya importantes resultados.

Durante esta primera fase se ha logrado identificar
y registrar 8.066 km de camino inca y, adicionalmente,
reconocer 2.690 km. de trazos de dicho camino, de los
cuales no quedan vestigios aparentes. Este trabajo
revelo la existencia de 29.259 sitios arqueologicos y
2.543 centros poblados asociados al Qhapaq Nan. So-
bre dichas poblaciones se esta desarrollando ya una
base de datos que refleja sus condiciones socioeconomi-
cas, formas y capacidades de organization y participa-
tion social y manifestaciones culturales vigentes.

El inventario del camino ha permitido, asimismo,
la realizacion de tareas de conservacion preventiva y
la ejecucion de un proyecto piloto para diversificar la
oferta cultural del Peru: Vilcashuaman.

En este marco se ha desarrollado tambien un plan
museologico para construir una Red de Museos del
Qhapaq Nan, que integra una propuesta cultural y
de desarrollo social en base a la red de caminos. Esta
red articulara museos y centros de interpretacion, vin-
culandolos con las localidades y la vida de sus pobla-
dores.

Un punto no menos importante es el trabajo reali-
zado para lograr el ingreso del gran camino a la lista
de Patrimonio Cultural de la Humanidad, en una ini-
ciativa que incorpora en la misma linea de preocupa-
cion e interes a los paises del area andina.

No debe perderse de vista que el conocimiento so-
bre el gran camino y su puesta en valor permitira el
aprovechamiento turistico sostenible de esta infraes-
tructura, lo que traera para el pais en general, y espe-
cificamente para las comunidades vinculadas, benefi-
cios economicos directos.

Los resultados de este trabajo permitiran otorgar
una base de identidad a las localidades situadas en las
inmediaciones del camino, convirtiendolo en un ins-
trumento de promocion y asignandole nuevamente el
rol que tuvo en su tiempo: unir a distintos pueblos y
etnias, en un solo proyecto politico intercultural.

Cultura en su laberinto
B
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EL ALTAR DE NUEVO
ENTRE NOSOTROS
El altar de Challapampa es
una joya de mas de una
tonelada. Creado por
Bernardo Bitti en el siglo
XVI, la pieza fue sustrafda
del templo de San Pedro de
Challapampa, en Puno, en
pleno proceso de
recuperacion del inmueble,
en el 2002. Poco despues
fue ofertado via Internet
desde Estados Unidos. "Se
trata de la pieza de arte mas
valiosa que se ha recuperado
en la historia del pais",
sostiene Marfa Elena
Cordova, directora de
gestion del INC, quien
senalo que las tres piezas del

La pieza fue desembalada
frente a autoridades del INC
y la embajada de los EE.UU.

altar se encuentran en buen
estado. Por su parte, el
director del Museo de la
Nacion, Alvaro Roca Rev,
menciono que el retablo
permanecera un promedio
de 40 dfas en exposicion
luego de culminado su
proceso de consolidacion y
conservacion. "Se espera
que el altar pueda ser

exhibido en el Salon
Principal del Museo de la
Nacion para que los
visitantes aprecien la
magnitud de la obra", dijo.
Tras su paso por Lima, el
altar regresarfa a su templo
en Challapampa. La obra
esta integrada por varias
esculturas, entre las que
destacan dos arcangeles,

asf como un grupo de
querubines en la parte
superior. Hacia el centra
de la imagen se observa
una hornacina vacfa, la
cual habrfa tenido la
escultura de una Virgen.
Las figuras han sido
talladas en maguey y yeso
y descansan sobre una
base de madera.

PIEZAS NASCA Y PARACAS EN JAPON
El valor historico de los objetos que se exponen en museos
peruanos es incalculable, y eso lo saben bien en pafses
como Japon. En reciente convenio firmado entre el INC y
Tokio Broadcasting System, entidad televisiva especializada
en temas de desarrollo de la cultura, se acordo que 69
piezas de las culturas Nasca y Paracas sean exhibidas en
museos de Tokio, Kagoshima, Shizouka y Oita. Entre los
objetos dispuestos a lucirse en los escaparates de los
museos nipones, destacan cantaros, instrumentos musicales,
momias y textiles que actualmente se muestran en el Museo
Nacional de Arqueologfa, Antropologfa e Historia del Peru,
en Pueblo Libre. El importante prestamo se iniciara el
proximo 3 de marzo y tendra vigencia por un ano.

Pieza escultorica nasca que representa a
personaje con herida expuesta en la rodilla.
Abajo:botella de doble cuerpo con asa
puente nasca que representa dos cabezas trofeos

A

S E AParece una broma que se
haya logrado tanto en tan
poco tiempo. La Red de
Librerfas del Instituto
Nacional de Cultura se ha
ampliado -en tan solo un
ano v medio- a catorce
sedes en Lima y provincias.
Luis Delgado Garcia, jefe de
la Oficina de
Administracion v

Comercializacion Editorial
menciona que desde el 2004
la aceptacion ha sido tal, que
a la fecha se han vendido
9.500 libras en todo el pafs.
Hav que resaltar que el
precio promedio de las
publicaciones es de quince

nuevos soles, lo cual permite
que esten al alcance de los
estudiantes. A pesar del
exito, Delgado asegura c]ue
la tarea no esta terminada,
pues se espera abrir cuatro
librerfas mas en Ucayali, lea,
Cerro de Pasco y Arequipa.

Librerfas INC extienden su oferta
de libros a grandes y chicos.
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Alejandro Romualdo, uno de los mas importante poetas de
la Generation del Cincuenta, sorprendio con un nuevo libro
de poemas tras varios anos de ausencia. Nipan /// c/rco,
publicado por primera vez en Italia, en edition bilingiie, en
el 2002, y que acaba de ser editado por el Fondo Editorial
del INC, se presento la noche del ultimo 26 de enero en el
auditorio del MNAAHP de Pueblo Libre. Desde la mesa, el
autor de La tone de /os alucinados y En la extension de lapalabra
se reencontro con su publico, dejando en claro no solo su
vigencia, sino una impecable coherencia entre vida,
pensamiento y trabajo creativo. El libro va esta a la venta en
todas las Librerfas INC.

GO
? <LU

X
LU o< ex.
Z ^m Q

Poeta Alejandro Romualdo y
Director Nacional del INC,Luis Lumbreras

ASALTO At 3IELO
Gracias a un convenio entre el INC, la Universidad Jaume
I y el Grupo Espeleologico de la localidad de Onda, en
Espana, el espeleologo Salvador Guinot, natural de
Valencia, organize) una serie de talleres de Progresion
Vertical dirigidos a profesionales e invesdgadores que
trabajan en zonas arqueologicas y paisaje cultural, tomando
en cuenta que muchos de estos sitios se encuentran en
sectores muy escarpados de las montanas andinas. Guinot
llego hasta el Museo de la Nacion y compartio su
experiencia en cuanto al ascenso y descenso por zonas
inaccesibles, asi como respecto a sobrevivir en situaciones
de riesgo con arqueologos y geografos. Visite
www.ukhupacha.com.

w*
&

0

A >
Salvador Guinot en plena faena en Huayna Picchu

PECULIAR PROCESION EN PALCAMAYO
Una sorprendente procesion lleno las callecitas de Palcamayo, Junin, el ultimo 13 de
enero: no se trataba de una virgen sino de una momia. Los restos habfan sido
encontrados en el cerro Pacchapata por el nino Luis Chumbimuni (14), quien se
hallaba junto a su familia enterrando ofrendas como parte de una mesada.
Inicialmente, el nino mantuvo ocultos los restos humanos, pero luego de 4 meses, la
familia decidio comunicar el hallazgo al INC. Tras estudios preliminares, los restos
fueron clasificados como los de una momia prehispanica. Dentro de la tumba se
encontro vasijas, alfileres y un colmillo. El hallazgo se ha convertido en un simbolo
para los pobladores, quienes se han expresado en contra de que se saque a la momia
del distrito. El INC-Juntn ha dispuesto cederla en prestamo a la municipalidad del
lugar, bajo la condicion de asesorarla para su conservacion.s

Pobladores y autoridades llevaron en
procesion a la momia de Junfn

FORTALEZA EN ALERTANAVALITO
Ante las denuncias de destruccion del complejo Fortaleza
de Campoy, en San Juan de Lurigancho, considerado
Patrimonio Cultural de la Nacion desde 1998, el INC se
puso en accion. El representante legal del ente rector de la
cultura comprobo que no existfa deterioro de las
estructuras, aunque si que se estaba lotizando el area con
fines de venta ilegal. El INC brindo sus recomendaciones a
la Fiscalia, que conmino a la Policfa a redoblar su vigilancia.

El Carnaval Ayacuchano, declarado Patrimonio
Cultural de la Nacion en el 2003, se reedita cada
febrero con el caracterfstico jolgorio, nostalgia y
sentimiento. Calles, plazas y hogares se inundan del
arte de las danzas y musica celebrando la union y
emotividad popular ayacuchana. Dircetur, el
Gobierno Regional y el INC-Ayacucho organizaron
un nutrido programa para festejarlo.
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Ollanta Humala

ue en 185 anos de vida republicana sea
extremadamente difi'cil hallar rastrcis, que se nos bombardea a diario. Junto a

mellos, &i nos permiten la licencia, nos
por mas minimos, de una poh'tica cil-
tural concreta procedente del Estado,
nos habla a las claras de un pais con

oportuno mostrar, minima-parec:
mentd, el punto de vista del parddo
mas andguo en estas justas, el Parddo

serios problemas para entender y as SocMista, cuyo mentor, Jose Carlos
mir su propia realidad. Desde la ya 1< HHtegui, fue de los primeros en ha-

jana experiencia del gobierno milit; blar en serio de cultura. Acompanan
(1968-1975), cuando civiles aupados nuestra aventura tres intelectuales de

pre^iigio indiscutible: Jose Ignacioregimen al menos pusieron el tema sd
bre el tapete, no se ha vuelto siquiera z Soria, Carlos Contreras y Nel-Lb
mencionar que el Estado debiera tenM Manrique. Sus aportes seran, sinson
lineamientos precisos no solo sobri d ., mas que importantes.
materia cultural sino, muy en partic Quepa, finalmente, un comentario
iar, sobre aquello referido a la aplica] que, esperamos, por el bien de nuestro
cion de politicas culturales. Queda: pail, se tome con sabiduria y grandeza:
fuera de esta puya, por supuesto, es cuando iniciamos el contacto tele-
fuerzos aislados como los del INC ton ico no solo percibimos desconcier-
que si ha producido documentos d< to sino improvisacion. Aparentemente,
trabajo concretos, tal es el caso d< no existfan los cargos sobre temas cul-
Lineamientosy Programas de Politica Cultu tu rales, aunque quizas si sobre educa-

ral del Peru (2003-2006), que, lamenta-l cion. <:Los cargos se armaron para salir
blemente, han sido, a la larga, angus-j :1 embrollo? Ojo que no hablamos
tiosos y solitarios llamados de un al nuestros entrevistados, bien inten-
muecin gritando desde el minarete. nados al fin, sino de la estructura

Por alguna razon, ilogica y hasta lartidaria. Baste como ejemplo que en
prelogica, el concepto "cultura" ha ilnidad Nacional y en el Apra demo-

sido, pues, sistemadcamente menos- ron casi dos semanas en buscar un
preciado por los teoricos del Estado [epresentante que respondiera nues-

Peruano (que los hay), quienes reco- preguntas. Esta suerte de desape-:ras
miendan, desde hace siglos, que solo la o y aprehension por el tema cultural
economia y las leyes sean el impulso uedara corroborada tras una sucinta
totemico de nuestra historia, cuando evision de los planes de gobierno de
es la cultura, en su mas amplia acep- los partidos (que aqui tambien les
cion -desde la mas simple manifesta- ofrecemos). (Enrique Hulerig).^

Lourdes Flores Nano



Los 21 candidatos

De cultural poco {muy poco)

Proyecto Pais.
A Iano Ammategui.
La palabra cultura no aparece en su
plan de gobierno.
Movimiento Nueva Izquierda.
Alberto Moreno.
Junto al Partido Socialista, es la unica
agrupacion que utiliza el termino
"polftica cultural".
Progresemos Peru.
Javier Espinosa,
Sin propuestas culturales.
Resurgimiento Andino.

Valentin Paniagua

ntero Asto.
Su plan de gobierno se basa en un
concepto llamado "tetra naturaleza" y
en el renacimiento del Tahuantinsuyo.
Fuerza Democratica.
Alberto Boren.
Al cierre, aun sin propuestas culturales.
Alianza por el Futuro.
Martha Chaveg
Sin propuestas culturales.
En los casos del Partido Aprista,
Union por el Peru, Unidad Nacional,
H Frente de Centro y el Partido So-
cialista, ver entrevistas..J
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O
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Javier Diez Canseco



Augusto Gonzales,Coordinador de Educacion en Unidad Nacional

"El problema no es la falta de presupuesto
sino la falta de proyectos"
Activo militante del PPC, su experiencia cowo educador le ha n/erecido a Augusto Gonzales el encargo de elaborar la polltica educativaj
cultural de su agrupacion. Actual director del Colegio Peruano Britdnico, asl como catedrdtico de las universidades San Martin de Porresj
Union, nos expone la idea de cultura de UN.

servira para mejorar su estatus de vida.
Si hacemos un trabajo social, de base,
los primeros guardianes van a ser los
propios vecinos. En el Peru tenemos el
Camino Inca, comparable a la Gran
Muralla China o al Gran Camino de
los romanos. El Peru necesita centros
culturales en cada capital de Departa-
mento. El Museo Briining, en Lam-
bayeque, siempre tiene visitas. En el
Cusco falta un gran museo. En otros
pafses de Sudamerica existen parques
culturales, en donde una nacion se re-
fleja. El Peru requiere que esos espa-

cios culturales se abran.

<:Falta iniciativa?
Claro. ^Cuanto dinero recibe Cajamar-
ca de las minas y cuanto de eso se ha
asignado a la cultura? En realidad, la
compania minera esta mas preocupada
por la cultura que el propio alcalde o
el presidente regional.

<:Que factores de nuestra historia ha
tornado en cuenta su agrupacion
para elaborar una polltica cultural?
El punto principal es reforzar la identi-
dad cultural. No podemos hablar de
una polltica cultural sin tener en cuenta
que somos un pais diverso: costa, sie-
rra, selva, norte, centro, sur. Existen di-
versas maneras de mostrar cultura, pero
aun nos falta aquello que Mexico, Co-

lombia, Bolivia y Ecuador ya han desa-

rrollado: un acercamiento a sus raices.

^Un gobierno de Lourdes Flores
crearia un ministerio de cultura?
Esta en la agenda. El Ministerio de
Educacion ya de por si dene sus pro-

pios problemas: atencion de escolares,
profesores, jdene casi 60 mil locales!
De alii que si haya una fuerte corriente
hacia la creacion de un ministerio de
cultura, siempre y cuando esto no nos
lleve a burocratizarnos.

En cuanto a valoracion de nuestro
patrimonio, ,:en que puntos se
piensa incidir?
Los peruanos solo promocionamos el
Senor de Sipan o Machupicchu, pero
aquellos que hemos recorrido el pais
sabemos que contamos con cientos de
lugares aun ignorados por quienes
manejan el turismo cultural. Tenemos
que "vender" muchos Machupicchu y
muchos Senores de Sipan. Debemos
poner en valor, por ejemplo, el Cami-
no Inca. El otro punto es motivar a las
universidades para que cumplan una
gran tarea pendiente: activar areas cul-
turales a traves de investigaciones o
promover proyectos para mostrarlos
al mundo, pero sin alterar el entorno

Abrir esos espacios requeriria ma-
yor presupuesto. <:Su agrupacion
ha previsto incrementar el presu-
puesto dedicado a la cultura?
Nuestro presupuesto esta maltratado y
mal-tratado, ambas acepciones. ^Como
es posible que el canon que se envia a
los municipios y gobiernos regionales
no pueda ser usado porque los proyec-
tos no se planificaron? El Pern no es un
pais con falta de presupuesto sino con
falta de proyectos. Reasignar recursos a
cultura es muy simple, pero, <fd6nde
estan los proyectos? Ningun ministro
de economia se atreveria a decir que va

<jQue temas incluiria el ministerio?
El tema parte por hacer el gran inven-

tario de cultura. ^Que es lo que tene-
mos? ^Cuales son las expresiones cul-
turales, lingiiisticas, antropologicas y
arqueologicas en el territorio nacional?
El otro tema es poner en valor la cul-
tura peruana y hacerla competitiva en el
mundo globalizado.(Evelyn Nunez ) .A

a enviar 50 millones de dolares al Cus-de un hallazgo.
co para que hagan un museo. El asunto
es, <Monde estan los pianos?^Se ha pensado en medidas concretas

para defender nuestro patrimonio?iEl patrimonio cultural se defiende con
^Hay que poner en valor la cultura p
y hacerla competitiva en un mundo
globalizado".

el trabajo de la comunidad. Normal
mente, los centros arqueologicos estan

zonas pobladas. Entonces, paraen
cuidar ese patrimonio, los ciudadanos
necesitan ser conscientes de que van a
ser redituados, se les va a generar
fuentes de empleo y van a verse bene-

ficiados con impuestos; y todo eso



Edmundo Murrugarra,encargado de Educacion y Cultura en Union por el Peru

"Movilizaremos 50 mil personas
para tareas de alfabetizacion"

da por una biotecnologfa ancestral que
tambien produjo el yacon y la maca.
Hay 500 patentes en el mundo con
productos de origen peruano, <:que
otro pais los patenta? Tenemos que
volver a ser una alta cultura. Ese es el
ingrediente basico del nacionalismo
que proponemos: un nacionalismo
cultural, andino, amazonico. Nos pro-

ponemos acabar con el analfabetismo
en 5 anos. ^Como? Hay que decide a
los jovenes que el voluntariado es el
destino del pais. Que se recoja la cul-
tura tradicional. Cada persona del
ande es una biblioteca viva que no
puede perderse; ademas, al alfabeti-
zarse, afirma su cultura y ve que su
lengua no es lengua de animales. Ne-
cesitamos una alfabetizacion funcio-

nal, productiva, intercultural, empleada
en el dia a dia. Alfabetizarian los pro-
pios lideres campesinos, y si los estu-
diantes y maestros bilingiies los apo-
yan, tendremos un contingente de 50
mil personas y en 5 anos volteamos el
tema. El estudiante quiere conocer su
pais y esta es la gran aventura que le
ofrecemos: la comunidad lo acoge y lo
alimenta. Nunca mas olvidara esa ex-

periencia. Queremos que el Estado
cumpla con nosotros, pero, ^cuando
vamos a cumplir con el?

Educadory sociologo, miembro del Consejo National de Education, Edmundo Murrugarra es la
cabe^a visible en UPP en temas de educationy cultura. Mas alia delproyecto de su agrnpacion, le
echa un vista-yo a nuestra escamoteada identidady propone arrollador cambio de paradtgmas.

<:Que espacio ocupa la politica cul-
tural en su plan de gobierno?
Nuestro plan de gobierno intenta plas-

mar una vision en que el cambio cultu-

ral lo abarque todo, desde la reforma
del Estado hasta la reorganizacion del
aparato productivo. Todos los temas
estan cruzados por la solucion del
problema de la colonialidad, donde dos
culturas, desde hace 500 anos, estan en-

contradas en un conflicto en que las
culturas originarias han sido desestruc-
turadas. Hay una frase que Arguedas
recoge del quechua y que lo resume
todo: "kashkanirajmi", es decir, "a pe-

sar de las dificultades, todavia existi-
mos"; y es que no hay otra manera de
vivir en el Peru si no es acudiendo a
los recursos culturales, a la herencia
biotecnologica, al asociacionismo, que
explica por que se han hecho ciudades
como Comas. Eso le permite a la gente
reelaborar su propia cultura, poblar el
desierto o los cerros solo con sus re-
cursos culturales y su disposicion al
trabajo. Hay una vision aristocratica que
desprecia el trabajo manual y cuyo ideal
es dejar de producir con las manos para
llegar al escritorio o los salones. En las
culturas originarias, en cambio, el ideal
de vida es ir al campo a cosechar, a
ordenar, a hacer caminos.

<:Es posible una politica cultural
que tome en cuenta la diversidad?
La homogeneizacion ha sido el gran
proyecto nacional, con el nacionalismo
terrateniente del siglo XIX y el nacio-

nalismo urbano industrial del siglo XX.
Estamos en una tercera etapa que defi-
no como nacionalismo civilizatorio. El
nacionalismo no puede ser homoge-
neizante, tiene que recrear nuestra cul-
tura a partir de matrices originarias,
con los ingredientes que anade la cul-
tura occidental cientifica moderna.
Pero la cultura dominante convence a
los dominados que su cultura no sirve.
El Peru no es viable en tanto eso no se
resuelva. Ha habido un proceso de cas-

tracion espiritual y la gente esta con-

vencida de que no puede; aunque ya
empieza a gritar " jsi se puede!", como
cuando Cienciano le gano al River.

<:Que caracteristicas tiene la pro-
puesta cultural nacionalista?
El proyecto nacionalista requiere un
Estado multicultural y plurilingiie. Hoy
el Estado es monocultural. La nueva
ley de educacion senala que nuestra
educacion debe ser intercultural, sin
embargo, no se aplica. Si el Estado
diera su apoyo, podriamos "colocar"
en el mundo a la Virgen de la Cande-

laria, que ya debiera tener un millon de
turistas, la Virgen de Paucartambo, la
Mamacha Cocharcas, Qoyllur'riti, el
Senor Cautivo de Ayabaca, todos san-
tuarios prehispanicos. Hemos roto con
la tradicion milenaria biotecnologica.
De los cuatro grandes alimentos del
mundo, uno es peruano, la papa, crea-

^Crearian un ministerio de cultura?
En la reforma del Estado hay que po-

ner en discusion el ministerio de cul-
tura, pero no como un hecho aislado
sino como parte de una reforma ge-

neral. El Estado debe ser multicultural
y, dentro de esa multiculturalidad, hay
que reorganizar sus funciones y darle
espacio a la cultura, que debe ser el
ente rector de otros ministerios. El
ministerio de cultura no solo debe
opinar si hay un resto arqueologico
sino en que se invierte en nuestra
economia. La cultura lo atraviesa todo:
la agricultura, la economia, la reforma
del Estado, todo pasa por un cambio
cultural. (Enrique Hulerig).̂

"Queremos que el Estado cumpla con
nosotros,pero,icuando vamos a

cumplir con el?".



Jorge Ortiz Sotelo,encargado de temas de educacion y cultura en el Frente de Centro

"No hay que tenerle miedo
a la empresa privada"
Miembro del Plan de Gobierno del Frente de Centroy activo animador de la Coordinadora de Independientes, el
historiadorJorge Ortl% Sotelo estab/ece precisiones acerca de la polltica cultural de su agrnpacion. Entre btras cosas, nos
refiere que los ten/as de identidad nacional serdn soporte fundamental delproyecto.

<;Crearian un ministerio de cultura?
La percepcion que tiene la gente sobre
un ministerio es la de un aparato ele-
fantiasico. Por el momento, lo que se ha
acordado es no plantear la creacion del
ministerio, pero si replantear el Minis-
terio de Educacion como un Ministerio
de Educacion, Cultura, Ciencia y Tecno-
logfa. La cultura no puede ser un apen-
dice ni un hijo pobre. Es vergonzoso
que le pidamos a la gente "un sencillo"
para la Biblioteca Nacional.

tendernos dentro de nuestra diversi-
dad, podriamos pensar en compartir
un futuro. Hay que tratar de integrarse,
pero a ninguno de los que dirigen el pais
le interesa llevar a cabo esa empresa.

<:Que factores de nuestra historia
han tornado en cuenta para elabo-
rar su polltica cultural?
El punto de pardda a tomar en cuenta
es una sociedad fraccionada como la
que nos toca vivir. Una sociedad que
no valoriza sus culturas primigenias. El
Peru es una construction que tiene
como base una cultura a la que se le
han agregado diversas capas: hispana,
africana, china, japonesa, etcetera. Es
una sfntesis que reniega de su base pri-
maria. Somos un crisol de culturas.
Hay valores positivos en nuestras cul-
turas originarias que hay que rescatar,
como lo hizo Action Popular con el
trabajo colecdvo. Hay que reconocer
que la elite del pais vive de espaldas a
las minorfas. En la actualidad, sin em-

bargo, hay mas conciencia del asunto a
rafz del discurso etnicista que impregna
el ambiente politico. Hay que gobernar
para todos y eso implica tomar los va-

lores de una cultura como la nuestra.

<:Dirigir o promover la cultura?
El Estado tiene la labor de promover la
cultura, pero es necesario destinar recur-
sos. No hablamos de un fondo perdido:
la cultura tambien debe ser eficiente. Si
queremos un ente cultural solido, debe
haber un esfuerzo de promotion solido,
rentable. Y aceptar que la cultura no es,
necesariamente, gananciosa.

,;Habria riesgos en crear el minis-
terio de cultura?
Nos gusta la idea de un ministerio de
cultura, lo que pasa es que es un tema
sensible en cuanto se puede interpretar
como una burocratizacion de la cul-
tura. Una instancia de este tipo no
tiene por que ser gestora sino mas bien
normativa, con una estructura minima.

<:Que medidas tomarian para la de-
fensa del patrimonio?
El Estado no esta en condiciones de
proteger nuestro patrimonio. El presu-

puesto del INC alcanza con las justas.
Lo que se debe hacer es incentivar la
participation privada, el mecenazgo;
hay que promover ese tipo de rela-

ciones, pero con la vigilancia adecuada
para evitar problemas. No hay que
tenerle miedo a la presencia privada en
la defensa del patrimonio.

,:Esta instancia acogeria entidades
como el Archivo General de la Nation,
la Biblioteca Nacional, etcetera?
El AGN, que conserva la memoria del
pais, no tiene por que estar en Palacio
de Justicia. Todo lo que es gestion cul-
tural debe estar integrado. Muchos piensan que es un tema

polemico...
Hay quienes piensan que las empresas
usarjan los ingresos para su beneficio.
Hay que tratar de ser eficiente y serlo
implica buscar un apoyo que haga po-
sible el autosostenimiento de proyec-
tos culturales. La gestion cultural im-

plica una dinamica de retribuciones. A
eso me refiero con eficacia: promover
la inversion privada, no solo mecenaz-

go sino inversion. Hay que trabajar,
ademas, con los gobiernos locales y

Busquemos el regionales, municipios. Y si el Estado
autosostenimiento de los no est^ en condiciones, hay que poner

las condiciones que permitan a la cul-
tura salir adelante. (Jose Carlos Picon).A

(/Como llegar a un consenso por la
cultura?
Paniagua insistio en incluir el tema de
identidad nacional en el plan de go-

bierno. Creo que jugaria un papel de li-
derazgo en el tema cultural que, al fi-
nal, es el alma de los pueblos. No tiene
mucho s^ntido hablar de "chorreo" en
economia cuando, si soplas fuerte, se
caen las estructuras. Si llegamos a en-

proyectos culturales".



Manuel Asmat,Director Nacional de Educacion y Cultura del Apra Carlos Monge

"El socialismo
celebra
la diversidad"

"Los ciudadanos deben
resguardar los bienes
del Estado"

No podiamos obviar el plan cultural
delpartido mas antiguo en estas jusfas
electorales. Habla el coordinador del
plan de gobierno del Partido Socialista.

Decano de la facultad de Educacion de la Universidad\/iliarreal, Manuel
Asmat es el encargado de los temas de culturay educacion en elplan de gobierno
delpartido aprista. Diputado en 1990, el autogolpe fujimorista hi%o breve su
estancia en el Congreso. K

de San Borja: alii se ubican Museo de la
Nacion, Biblioteca Nacional, Concytec.

;Como resuelven la financiacion?
Con fuentes del gobierno central, re-

gional y local, el concurso de personas
naturales y juridicas y la cooperacion
internacional. Hay que fomentar,
ademas, el mecenazgo. El Museo de
Oro, por ejemplo, es de gente que ha
invertido su dinero en la cultura.

<:Cuales son los lineamientos en
politica cultural del partido aprista?
La comision que presido ha tenido la
responsabilidad de hacer un diagnosti-
co y plantear los objetivos, poKticas y
estrategias en materia educativa, todo
ello articulado al deporte y a la cultura.
Para el diseno de una orientacion edu-

cativa tenemos que deslindar que es
primero en el proceso formativo: la
cultura o la educacion. La cultura es
parte de la educacion y debe partir
desde la escuela.

"Hay que darle fuerza al Estado para
crear canales de expresion para todos
aquellos que quieran expresarse. Sin
exclusiones. Eso pasa por la creacion
de un ministerio que encabece un sis-
tema nacional de fomento de la cul-
tura, una adecuada administracion de
recursos para el sector y capacidad de
negociacion. Debemos dar relieve a la
labor de municipalidades y gobiernos
locales en el fomento de la cultura
como instancias que velan por la cali-
dad de vida de los habitantes de su lo-
calidad. La escuela, ademas, sera un
ente de estimulo en materia artfstica.
En el tema de la inversion privada op-

tamos por lo privado popular: hay que
fomentar la puesta en valor y el res-
cate del patrimonio, asi como incenti-
var el turismo cultural bajo gestion di-
recta de las poblaciones involucradas v
bajo la supervision del ministerio. Sin
embargo, lo privado aqui se relaciona
con lo transnacional o las grandes cm-

presas. Creemos que es posible hacer
privatizaciones en el sentido de invo-
lucrar las pequenas inversiones locales
para la puesta en valor del patrimonio
cultural. Finalmente, revaloraremos y
difundiremos el uso del quechua entre
profesionales, funcionarios publicos y
ciudadanos. En los colegios publicos y
privados implementaremos la ense-

nanza del quechua, aymara o alguna
lengua amazonica, ademas del Castella-
no y el ingles. No es posible que entre
compatriotas no podamos comunicar-

nos. El Estado ticne que servir a sus ciu-

dadanos en los terminos culturalcs de
cada uno de estos"(Jose Carlos Picon), A

,:Tienen medidas concretas para la
defensa del patrimonio?
Asf como existe policia forestal, necesi-
tamos un contingente de ciudadanos
que forme parte de un organismo nacio-

nal que resguarde los bienes del Estado.

Ustedes recomiendan que la
mision del Ministerio de Educa-
cion tenga soporte cultural.
Esa medida la pensamos cuando de-

cidimos crear el ministerio de educa-

cion y cultura, pero, en un analisis
posterior, llegamos a otra conclusion:
crear un ministerio de la cultura simi-
lar al que hay en muchos pafses de
Latinoamerica, que se denominaria
ministerio de cultura, ciencia, tecno-

logfa y recursos naturales.

<:Esa seria la funcion del Instituto
de Patrimonio Cultural y Natural
de la Nacion? Ustedes lo proponen.
Si, pero ese y otros organismos deben
surgir como consecuencia de proyec-

tos espedficos. (Evelyn Nunez).

Que comprenderia las funciones
del INC, el Concytec y el Inrena...
Juntarfamos el INC con el Inrena, el
Concytec, el Archivo General de la
Nacion y el Instituto Nacional de De-

sarrollo de los Pueblos Indigenas,
Amazonicos y Afroperuano^7 (Indepa).
La idea es integrar organismos que tie-
nen que ver con la cultura. Incluso
planteamos formar centros pilotos cul-
turales, teniendo c6mo base el distrito

"Hay que fomentar
el mecenazgo".
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Construir una politics cultural en el
Peru depende no solo de abrir el
debate hacia los grandes temas de
nuestra historia,sino incluir en la
agenda oficial el problema de las
culturas ancestrales.Conversamos con
el historiador Nelson Manrique sobre
asomos o firmezas en la aplicacion de
politicas culturales en la historia
republicans del pais.

"LA POLITICA CULTURAL
DEPENDE DEL RECONOCIMIENTO
DE LAS OTRAS CULTURAS"

Enrique Hulerig
Periodista INC

Hubo en algun momento el intento
de desarrollar una politica cultural
concreta en el Peru?
Esto siempre ha estado vinculado a cual
era el contenido del poder que se queria
construir. La Independencia creo una
republica en la que un 10 % se sentia la
encarnacion de la nacion, y los indios
quedaban excluidos, no porqu<?se con-

siderara inferior su cultura, sino por-
que se consideraba, simplemente, que
no era cultura. Sarmiento, en Argenti-
na, lo planted claramente: el dilema de
America Latina es civilizacion o bar-
barie. La funcion de la dominacion co-

lonial era civilizar estas tierras barbaras,
donde los descendientes de los conquis-
tadores se consideraban a si mismos
espanoles americanos. Vizcardo escribe
su famosa "carta a los espanoles ameri-
canos" y no usa el termino "criollos",
que es, mas bien, peyorativo. La cultura

de este grupo es la europea, su religion
es la catolica, todo lo demas es la "no
cultura". No hay diversidad cultural sino
una sola cultura y lo demas es gente
barbara. Hacia mediados del siglo XIX
hay un intento de abrir esta vision de cul-
tura, que solo se dirigia a las elites, hacia
seetores populares, pero tampoco se pien-

sa en el indio. Ya en el siglo XX Leguia
aporta la influencia de intelectuales indi-
genistas como Jose Antonio Encinas o
Hildebrando Castro Pozo, artifices de la
ley que reconoce las comunidades indfge-
nas en 1920 y crea una retorica que posi-
bilita el Patronato de la Raza Indigena. Se
genera un espacio oficial para la elabora-
cion indigenista e incluso Leguia llega a
dar discursos en quechua, idioma que no
conoce. Basadre decia que el hecho mas
importante del siglo XX habia sido el
descubrimiento del indio, y los civilistas
son fundamentales en eso.

<:La organizacion de una politica
cultural en los anos 20 se complica
cuando el indigenismo pasa a la
oposicion?
Si. Hasta los anos 20 el tema del indi-
genismo trata de ser aprovechado por
el Estado leguiista, pero no resulta
dige-rible para el estomago oficial. El
propio Leguia, en 1924, rompe con los
indigenistas, mete algunos a prision, li-
quida el Patronato de la Raza Indige-
na, y la elaboracion indigenista empie-

za a estar enfrentada al poder. No es
accidental que Mariategui acoja a los
indigenistas en la causa socialista. Hace
un tiempo, y este es un ejemplo de ese
divorcio, vi un album fotografico ela-
borado por la Direccion de Asuntos
Indigenas, del Ministerio de Trabajo,
sobre el trabajo oficial en relacion a las
poblaciones indigenas durante el go-

bierno de Prado, en los anos 40, y
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realmente da vergiienza: las brigadas de
culturizacion van a las comunidades,
capturan a los indigenas, hacen cere-

monias en que "les ensenan a lavarse",
los refriegan con jabon pepita y los
trasquilan. jY en el texto se endende
que eso es civilizarlos! Esa es la ma-

nera como el Estado endende la inte-

gracion de las poblaciones aborigenes.

<:Una politica cultural eflciente
tendria que reconocer el quechua, el
aymara y las lenguas amazonicas?
El reconocimiento de la diversidad
cultural tendria que ser una politica
que venga de abajo para arriba. El Es-

tado puede promover y apoyar pero,
mas que dar pautas, debe recoger la in-

formacion que viene desde abajo. Las
cosas han cambiado y mucho de lo
que es la produccion tradicional se ha
redefinido en funcion del mercado tu-

rfsdco. Para los turistas esto es una trai-
cion a las esencias autenticas, pero lo
autentico es aquello que uno vive. En la
medida que el espacio original al que se

habra desaparecido, mientras en el Pern
el proceso avanza con pavorosa lentitud.
Uno no esperaria encontrar un discurso asi
en Arguedas, pero es que, en ese pedodo,
asiste a la Escuela de Etnologia de San
Marcos y es discipulo de Valcarcel, quien
en los anos 50 creia que el camino de in-
corporacion de los indigenas ^ nuestra na-
cionalidad es que dejen de ser indigenas.
Adios al indigena, adios a la especifiddad.

Y eso sucede solo veinte anos despues
de que empezara el discurso indigenista.
Asi es. El indigenismo pierde fuerza
cuando uno de sus mas encendidos
apostoles, Luis E. Valcarcel, abandona el
discurso de exaltacion del indigena y se

Pero Arguedas, finalmente, aban-
dona la idea del mestizaje.
En los anos 60 reivindica el derecho a
existir de las culturas originarias, cuando
piensa en un pais de todas las sangtes,

Jose Maria Arguedas. Segun Vargas Llosa fue un utopico
pero terminP siendo,sin propon£rselo,enormemente moderno

Juan Velasco. Durante su gobierno se realizd un plan
de alfabetizacion acelerado

Indigenistas.Durante una ceremonia magisterial puede verse
a Luis E.Valc3rcel al extremo derecho y a Arguedas de pie

en que, como dice, pueda ser un de-
monio feliz que habla quechua y caste-
llano y forma parte de los dos mundos.

dirigia esa produccion se ha ido cerran-

do y se han abierto otros espacios, los
codigos variaron. Sucede con la artesa-
nia, la musica, con todo. Lo primero es
una politica de reconocimiento de la
dignidad de las otras culturas. Hay un
dato escarapelante: ^cual es el Departa-

mento del Pern con mayor cantidad de
quechuahablantes? Nada menos que
Lima. Pero nunca vas a escuchar hablar
quechua en las calles, porque es un saber
clandestino que se esconde por vergiienza
y miedo a la discriminacion. Si eso sucede
con la lengua, <:que sucedera con otras
manifestaciones culturales? Los hijos de
los migrantes le abrieron un espacio a la
chicha y lo extraordinario es que eso no
detuvo la produccion de musica folclorica.
El problema no es la falta de produc-
tores culturales sino el reconocimiento,
y eso si debiera tener una forma de ex-
presion politica en un ministerio.

convierte en un entusiasta propagandista
del mestizaje como alternativa. Es parte
de un viraje continental. En 1940, en el
congreso indigenista de Patzcuaro, en
Mexico, se habian dado los nuevos linea-
mientos de asimilacion de las poblaciones
indigenas: la aculturacion y la desindige-

nizacion por vias del mestizaje.

<:E1 gobierno de Velasco elaboro
una politica cultural tomando en
cuenta al mundo andino?
Fue el intento mas importante por
construir una politica cultural, aunque
fue merito, basicamente, de asesores
civiles. Los militares tenian una idea
general sobre que hacer, pero en lo
que eran politicas especificas, captaban
gente de clases medias, profesionales,
en un proceso contradictorio y com-
plejo donde no era uniforme ni la po-
sicion de los militares ni la de los ase-
sores. Se desarrollo, sin embargo, ini-
ciativas interesantes que buscaban re-
vigorizar lo andino, como los festivales
Inkarri o el reconocimiento del que-
chua como segunda lengua oficial.

Homogeneizar...
Homogeneizar en torno a una cultura na-
cional que, se entiende, es la criolla. En
los anos 50 el Estado entiende el criollis-
mo como la cultura nacional: una cultura,
la criolla; una musica, el vals; un baile, la
marinera. Lo extraordinario es que nada
menos que Jose Maria Arguedas se mues-
tra como un entusiasta defensor de estas
tesis y habla con pesar de la lentitud del
proceso de desindigenizacion. Con mu-
cha envidia dice que en Mexico el indio
es ya una pequena figura y muy pronto
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hacfan ellos. Treinta anos despues
seguimos en lo mismo.

militar de la revolution. Los militares
querfan hacer una revolution desde arri-
ba, deshabilitando cualquier programa
de movilizacion popular autonomo. Las
ordenes no se discuten, el pueblo esta
solo para obedecer y aplaudir.

Lo curioso es que en otros paises
de la region esos sectores si han
creado ministerios de cultura. En el
Peru hay resistencia no solo al mi-
nisterio sino a la propia palabra
"cultura”.
Tenemos una de las derechas mas atra-

sadas del condnente. Para los demas
esta claro que la globalization es per-
fectamente compatible con la diferen-
cia cultural. Ya no estamos en el pe-
riodo de la sociedad industrial de ma-
sas, donde era necesario homogenei-
zarlo todo. Actualmente, uno puede
ser de derecha y, a la vez, digerir la di-
ferencia cultural. Parte del problema en
Europa es ese: no basta con polfticas de
respeto a la diferencia, no si estas se limi-
tan a construir ghettos en que cada grupo
se mueve en su espacio y todos a lo suyo.
Por eso se habla de polfticas de relation
intercultural. No se trata de que somos
distintos, eso esta claro, sino que podamos
dialogar en condiciones democraticas.
Esa derecha esta a anos luz de noso-
tros. c^Que es lo que es utopico en Ar-
guedas segun Vargas Llosa? Creer que
es posible que el mundo andino pueda
tener espacio en el mundo moderno.
Para Vargas Llosa ese es un mundo con-

denado y el suicidio de Arguedas esta
motivado porque no puede aceptar que
eso desaparece. Lo sorprendente es que
Arguedas termina siendo, sin haberselo
propuesto, enormemente moderno, no
se si posmoderno, en su reivindicacion
del derecho a la diferencia. Es mas,
pensando desde una logica mercantilis-

ta, una de las bases para construir una
economfa prospera en el Peru es, preci-
samente, la diferencia cultural. Nada de
eso se entiende debido a que el imagi-
nario oligarquico sigue vivo. Se sigue
pensando en la cultura como algo acce-
sorio que siempre puede ser posterga-
do en funcion de la alimentation y el
trabajo. No se entiende que el desarrollo
no solo depende de la dimension mate-

rial, sino que hay otra dimension, funda-

mental, que tiene que ver con la identi-
dad y la pertenencia, ni se entiende, por
ultimo, que la economfa es un espacio es-
trechamente vinculado a la cultural

Pero el proyecto de Velasco termi-
na pronto.
Velasco tenfa muchos enemigos, porque
fue y sigue siendo la bestia negra de la
burguesfa, a pesar de que intento favo-

recerla. Su desconfianza en la moviliza-
cion popular le nego esa base social
fundamental para llevar adelante una
reforma educativa y un proyecto de al-
fabetizacion que realmente cambiara las
cosas en el pais. Velasco habra desman-

telado el imperio Prado y el de los ba-
rones del azucar y el algodon, pero
fracaso en cambiar las subjetividades:
el imaginario oligarquico no fue toca-

do, precisamente por ausencia de un
pueblo impulsando transformaciones.
Un tema fundamental de reconoci-
miento es que hacemos con el saldo de
la violencia y las reparaciones a las vfc-
timas de esa violencia. Estamos en un
punto tal que un personaje como Alan
Garcia lleva como primer vicepresi-
dente al ejecutor material de la masacre
de El Fronton, el jefe militar que diri-
gio el bombardeo con misiles en contra
de presos armados de palos y piedras.

El mundo andino. Un universo por descubrir

<;Un ministerio de cultura?
Un ministerio de cultura que incorpore
lo que tradicionalmente denominamos
"cultura", es decir, las formas de arte,
la creation literaria, musical, pero tam-
bien la ciencia y la tecnologfa, es decir,
la cultura en su sentido mas amplio.

<:Unir el INC y el Concytec?
Sf, pero con una redefinition profun-

da. El hecho de que sean parte del
Ministerio de Education marca una
manera equivocada de entender la fun-

cion de la cultura.

Estamos en el mismo contexto que
rechazo el informe de la Comision
de la Verdad.
Asf es. La posibilidad de reconoci-
miento no esta en la agenda.

Hace poco ciertos sectores pusie-
ron el grito en el cielo cuando se
anuncio la creacion del ministerio
de cultura.

Sf . Es el mismo sector que, durante
la epoca de Velasco, protesto energi-
camente cuando el INC acordo darle
el Premio- National de Cultura a Joa-

quin Lopez Antay, ese maravilloso
retablista, porque, a su manera de
ver, habfa que distinguir lo que era
arte de lo que era artesanfa, vista
como un saber menor que despresti-
giaba un premio reservado para la
alta cultura, es decir, la cultura que

<:Ha habido algun pasaje ei\ nuestra
historia en que se haya intentado
una masiva campana alfabetizadora?
El momento mas importante fue con
Velasco, con el Programa de Alfabeti-
zacion Integral ALFIN. Se creo una
metodologfa propia, basandose en el
metodo del brasileno Paulo Freyre. La
idea era no solo ensenar las primeras
letras sino tambien concientizar a la
gente, abrir un espacio de reflexion so-

bre su propia realidad. Esto tuvo rela-
tivo exito y al final encontro las mis-
mas limitaciones que la reforma
educativa. El problema era el caracter
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LA FUNDACION DE UNA POLITICA
CULTURAL EN LA REPUBLICA
Muchas veces nos preguntamos por que nuestro pais carece de un
horizonte comun.Solo arrojando luces sobre nuestra historia podremos
comprender las razones.

Carlos Contreras
Profesor del Departamento de Economia
dela PUCPy miembrodel IEP

unque nunca es facil definir el momen-

to futxdador de una corriente, puesto
que depende de muchos criterios, no
siempre objetivos, creo que en el caso
de la politica cultural en el Peru, podrla
senalarse los inicios del siglo XX -es
decir, hace exactamente un siglo-
como dicho momento. En los anos de
1905 y 1906 el gobierno peruano, diri-
gido a la sazon por don Jose Pardo, del
Partido Civil, fundo el Instituto
Historico del Peru y el Museo Natio-

nal de Historia, respecdvamente. Am-

bas insdtuciones expresaron el interes
del Estado peruano por iniciar una
politica de rescate de la memoria
historica y de protection de nuestro le-
gado cultural. Aunque antes, en el siglo
XIX; hubo tambien gestos, como por
ejemplo la fundacion de la Biblioteca
National, o del Archivo National, o el
auspicio a misiones cientificas de ex-
ploration, o a la publication de obras
historicas o geograficas. Se trato de
medidas aisladas, o que comparderon
otros objetivos, de tipo mas bien
economico, o de promotion de la ima-
gen del Peru en el exterior.
El Instituto Historico comenzo a publi-
car, en el ano siguiente, la Revista
Historica, que fue la primera en su ge-
nero en el pais, y que sigue publicandose
hasta hoy, aunque-signo de los tiempos-
con grandes periodos de discontinuidad.
La iniciativa de crear el Instituto Historico

y el Museo National de Historia, se vio
acompanada, ademas, por un energico
impulso a la educacion en el Pern. Fue
esto lo que le dio un indudable so-

porte y continuidad a la politica cultu-

ral. El gobierno de Pardo centralizo en
una Direction Nacional de Educacion
la politica educativa, arrebatando su
conduction a las municipalidades. Se
trato de una medida centralista, pero
que fue justificada entonces por la
necesidad de impulsar y modernizar
un servicio que fue juzgado como
trascendental para el futuro de la
nation. Las escuelas municipales pasa-

ron, asl, a ser estatales. Tambien se fun-

daron las Normales, para la preparation
de los maestros, y el analfabetismo, que
rondaba por entonces el 80 por ciento,
comenzo a retroceder.
Este momento coincidio con la apari-
cion de lo que se ha llamado "la gene-
ration arielista" en el Peru, conforma-
da por intelectuales nacidos en los anos
inmediatos a la culmination de la gue-

rra del Paclfico, como Victor Andres
Belaunde (1883-1966), Jose de la Riva
Agliero (1885-1944) y los hermanos
Francisco (1883-1953) y Ventura Gar-
cia Calderon (1886-1959), entre otros,
quienes impulsaron decididamente una
politica de nacionalismo cultural, en-
tendida como el conocimiento de
nuestro territorio y la definition de
nuestra identidad como nation.^

Alfabetizadon. Durante e!gobierno de Jos£ Pardo se combatid
el analfabetismo con medidas especificas

Museo Nacional de Historia. Fundado por Pardo,
encabez6 la politica cultural del Partido Civil
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Poh'tica cultural:de cara a las proximas decadas

Para Basadre la fundacion de la
republica dejo sembradas varias tareas
que,a pesar de los anos,permanecen
incumplidas.Una de ellas sera resolver
el divorcio entre el Peru real y el oficial.
De ello depende nuestro futuro como
nation y colectivo.

IMAGINAR
EL FUTURO

Jose Ignacio Lopez Soria
Representante de la Organization de Estados
Iberoamericanos para el Desarrollo
de la Cultura (OEI-Peru)

n los’ dpminios de la cultura, el divor-
clo entre el Peru real y el Peru oficial,
del que hablara Basadre, sigue vigente.
Si algo necesita el Peru oficial es re-

conciliarse con la diversidad cultural
que nos caracteriza. Tengo para mi que
el Peru no es culturalmente viable
mientras no asumamos como propia la
diversidad (de lenguas, valores, siste-

mas simbolicos, saberes, conocimien-
tos, creencias, experiencia acumulada
de trabajo, etcetera) que nos enriquece.
El Peru oficial, empenado desde anti-
guo en construir homogeneidad, en-
tendida modernamente como piedra
angular del Estado-Nacion, no ha teni-
do ojos para ver la diversidad o, cuan-
do los ha tenido, ha sido para consi-de-
rar la diversidad como desventaja. Lo
"otro", lo considerado diverso, quedo
condenado a la desaparicion, la mar-
gihacion o la asimilacion al proyecto de
la modernidad occidental con perdida
de sus propias pertenencias culturales.
Pero la diversidad no solo ha resistido
a los embates homogeneizadores. Mir-
ko Lauer, refiriendose a America Lati-
na, ha escrito recientemente "El tema
de un revival cultural andino empieza a
ocupar el centro del escenario politico
en la region." (La Republica,
25/01/2006, pag. 6). Los pueblos

dinos, y en su tanto los amazonicos y
los afroperuanos, han decidido tomar
la palabra. Tener en cuenta esa palabra
para articular, dialogicamente, un
proyecto societal y cultural inclusivo
que, mas alia de la tradicional tole-

asuma la diversidad comorancia,
fuente de gozo y de riqueza es, a mi
juicio, el unico camino que nos queda
para una convivencia digna entre las
diversidades que poblamos este pais. Y
mientras los "otros" dicen su palabra,
nos toca a "nosotros" renunciar defi-

Ciegos.Hasta hoy los peruanos permanecemos de
espaldas a las reivindicaciones de las culturas originarias.

En la foto,pasacalle en apoyo a la CVR,una de las pocas
instituciones que ha hablado claro al respecto

>

nitivamente a la autoatribuida univer-
salidad para entendernos tambien
como particulares, con una particulari-
dad que sera digna de ser tenida en
cuenta solo si sabe reconocer los dere-

chos y las pertenencias culturales de
los demas.
Imagino el futuro cultural del Peru
como una convivencia enriquecedora
y dialogante de lenguas, sistemas
simbolicos, creencias, conocimientos,
saberes, valores, nociones de vida bue-

na, etcetera, enraizada en nuestras me-

jores tradiciones y animada por la de-

cision compartida e institucionalizada
de vivir dignamente juntos sin renun-
ciar a nuestras pertenencias. Ese futuro
no es una meta sino un camino que
tenemos que comenzar a transitar hoy.̂ lan-

El otro Peru.No seremos culturalmente viables mientras no asumamos
la diversidad de lenguas,valores,creencias,etc.
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Opiniones sobre politico cultural
l Tendrewos cinco ados was de inaccion e indiferencia en cuanto a! tewa cultural? Si continuawos creyendo que la cultura es la pariente pobre de
losgratides tewas de intern national\ es probable que tengamos un nuevo lustro de sequlay desorden a todo nivel.A fin de responder la gran pre-
gunta, lendI debiera ser la poUtica cultural del'proximogobierno?, bnscawos a tres personajes representatives del qnehacer cultural

Javier Protzel (Presidente de CONACINE).- Las polfticas culturales
deben recibir la misma importancia que se asigna a las polfticas educativas
porque se trata de la formacion de la estima y valoracion del ser humano
dentro de su propia identidad. Es un derecho inalienable que el Estado debe
proteger, como la educacion o la salud. En cuanto a las imagenes en
movimiento, no hay pals en el mundo que no tenga una vigorosa polftica de
fomento a la produccion audiovisual, ya que un pais sin cine es un pafs sin
rostro. Ademas, el patrimonio cinematografi<£> debe ser conservado y
difundido, tal como ocurre con la Biblioteca Nacional; y esta es una
responsabilidad del sector publico. Todo ello requiere de voluntad polftica y
lucidez en los responsables de la economfa del pafs. El fomento de la
cinematograffa por el Estado ha sido sumamente descuidado, con una
indiferencia que, me parece, es una muestra de insensibilidad e ignorancia
hacia el movimiento de jovenes cineastas que estan apareciendo.

Constantino Carvallo (Director Colegio Los Reyes Rojos).- La polftica
cultural debe vincular la diversidad. Tendrfamos que conocernos mejor y este
conocimiento depende del intercambio de aquello que llamamos bienes
culturales. No se trata solo del respeto a la diversidad sino del modo como el
Estado sirve de catalizador para el encuentro de todas las culturas. La polftica
cultural debe ayudar a la educacion de los peruanos, en el respeto y valoracion de
nuestra rica diversidad. Hay que fomentar la creatividad y recompensarla. Para
ello se debe reducir los impuestos, que impide se lieve espectaculos culturales al
interior. El INC (que tendrfa que significar Instituto Nacional de Culturas) debe
asumir la formacion de los peruanos, en dialogo con el Ministerio de Educacion;
tambien conservar los monumentos, mejorar los museos, priorizar el fomento de
la lectura, abaratar el precio de los libros y llevar bibliotecas basicas a todo el
pafs. Y no olvidar que la cultura incluye la ciencia y la tecnologfa.

Lydia Hung (Directora Conservatorio Nacional de Musica).- Es
necesario crear una corriente de opinion que imponga en los proximos
gobernantes la responsabilidad de inverdr en el sistema educadvo. Una
insdtucion como el Conservatorio Nacional de Musica deberfa recibir el
maximo apoyo del Estado. La importancia del estudio y practica de la
musica en el desarrollo del individuo esta ya comprobada, no solo como un
arte que enriquece nuestro espfritu, sino como factor imprescindible para
potenciar las facultades de la persona. Es imperadvo que las escuelas de
musica se vinculen organicamente, creando una red que sea base de un
sistema de educacion musical integrado en donde se desarrolle la tecnica de
interpretacion de instrumentos tradicionales y sinfonicos, donde se propicie
creacion e investigacion. La creacion de un ministerio de cultura sera viable
en la medida que se le desdne el presupuesto necesario; sin embargo, existe
el peligro de que se convierta en otro ente burocradco que, en lugar de
favorecer, entorpezea la labor de los agentes culturales.^
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Francia

LA MAS ANTIGUA RUTA CULTURAL
Habla Maurice Nahory,
encargado de temas
culturales de la embajada
francesa en el Peru.

Tiene el Estado frances una politi- gobierno, ya sea a nivel central como
ca cultural historica? en las regiones y colectividades locales.
En 1959 el general De Gaulle encarga a
Andre Malraux la mision de ministro de <;Cuales son los lineamientos?
Estado encargado de asuntos culturales. El campo de accion del Ministerio de la

mision universalista de Francia es in- Cultura y de la Comunicacion es am-
mediatamente alirmada: "El ministerio de plio. Subravare algunos aspectos que
asuntos culturales dene como mision per- puedan tener eco en el Peru, pais en
mitir que las obras capitales de la humani- donde la historia, el patrimonio, la di-
dad, antes que nada las de Francia, esten versidad cultural y la lucha contra la ex-
al alcance de la mavoria de franceses". elusion revisten particular importancia:

A) Fomento a la lectura y al patrimonio
escrito. B) Politica sobre cultura arqui-
tectural. C) Politica activa en favor del
acceso a museos. D) Apoyo a la diversi-
dad creativa. E) Acceso total a la cul-
tura y lucha contra las exclusiones. El
tema del patrimonio tiene singular im-
portancia. Es un excelente vector de
afirmacion de la identidad nacional v de

J

la diversidad cultural; es fuente de in-
spiracion y no de refugio en el pasado.ji

<:Que criterios tomaron en cuenta
para elaborar su politica cultural?
Al igual que la educacion, la salud y la
proteccion social, en Francia la cultura
es un servicio publico y no debe
someterse a la economia. E\ patrimo-
nio arquitectural y artistico le perte-
nece a todos los franceses; este con-
senso permite la continuidad en el
ejercicio de las misiones, gobierno trasAndre Malraux.De Gaulle le encargb el ministerio de

asuntos culturales de Francia

Patricio Vilaplana,viceministro de Cultura de Chile

MUEVAN LAS INDUSTRIAS
Habitual paradigma de empresarios,Chile puede
ser aun mejor ejemplo en temas culturales.

r
Patricio Vilaplana

la industria cultural. Tambien sc procura
la masificacion de los bienes de consumo
cultural, asegurando el acceso de sectores
populares. Con la recuperacibn democra-
tica se comienza a reconstruir la institu-
cionalidad cultural: se crean fondos de
fomento, leyes culturales (del libro y do-

nadones culturales) y organismos. Id go-

bierno del presidente Lagos fija la cultura
como una prioridad. Durante este perio-
do se crea el actual Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, que centra su polf-
tica en la participacibn activa de la socie-
dad. Nacen las leyes de la musica, del
cine, se elimina la censura cinematografi-
ca y se definen politicas culturales de lar-
ge) plaxo y sc impulsan obras de infraes-
tructura cultural, A

Se tomb en cuenta la diversidad cul- nacional unica. La democracia permite
tural al delinear la politica cultural? que la situacion se revierta, a traves de
Los conceptos de diversidad cultural y la reafirmacibn de la diversidad cultu-
etnica son recien considerados a partir ral como principio de las politicas cul-
de la recuperacibn democratica en turales publicas y la construccibn de
1990. Desde entonces los pueblos instituciones o programas dedicados al
originarios son considerados sujeto de fomento, resguardo y difusibn de las
politica publica. Durante cstos 15 anos culturas originarias.
es que se logra visibilizar las culturas
originarias en el panorama social chile- <:Se ha modificado la politica cultural?
no. Los 17 anos de dictadura supusie- D)S ultimos 50 anos no corresponden a
ron un intento de uniformar las identi un periodo homogenco en csta materia,
dades; ejemplo dramatico es que la entre otras c()sas porque la dictadura in-
cueca -danza identificada con la zona terrumpe el desarrollo de politicas publi-
central— es decretada, por ley, baile na- cas en el sector. Desde los arios 60 la cul-
cional. 1 /as culturas originarias y las ex- tura tiene definiciones programaticas mas
presiones culturales diversas no son explicitas: se prio-riza el enfoque social y
bienvenidas en ese Cdiile de identidad popular, ademas de sentarse las bases de
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Ricardo Ramon,Director del Centro Cultural Espana

LA CULTURA NO SE MUEVE
SIN INFRAESTRUCTURA
Mucho debe agradecer el mundo cultural peruano a la llegada de Ricardo Ramon,uno
de los mas activos representantes de la cultura espanola por estos pagos.Lo buscamos
para conocer,de primera mano,la politica cultural del Estado espanol.

de las comunidades historicas dentro de los habituales cri-
terios de autonomfa y descentralizacion de Espana.

<:Que el Estado espanol este tan descentralizado ga-
rantiza una politica cultural en diversidad?
Si. La descentralizacion en Espana tiene una base cultural
muy solida, en muchos casos idiomatica o de identidad. Lo
que se hizo fue traspasar, poco a poco, las competencias del
Ministerio de Cultura a las recien creadas consejerias de cul-
tura de los gobiernos autonomicos, los que, a su vez, dele-
garon funciones en organismos locales menores y en conce-

jalias de cultura de los diferentes ayuntamientos. Eso, a su
vez, genero un significative aumento de la infraestructura
cultural en Espana: todos quisieron tener su museo de arte

contemporaneo, su museo de historia, sus auditorios, sus
teatros de opera, sus orquestas, sus grupos de danza, de tea-

tro, sus grandes bibliotecas, sus archivos. Y es que la cultura
no se mueve sin una infraestructura adecuada. Los grandes
frutos de una cultura espanola diversa proceden de un com-

ponente comun muy fuerte.

Ramon.Tambien es representante de la Agenda Espanola de Cooperacion Internacional (AECI)

La politica cultural del Estado espanol empieza con la
f transicion a la democracia?

es. A Franco nunca le interest) la cultura. De alii que la
politica cultural de Estado espanol surgiera recien en 1975,
a raiz de la muerte del dictador y la asuncion de la democra-
cia. Con la creacion del Ministerio de Cultura se le da un or-
denamiento a las instituciones que ya habia, se las amplia y figura que no existia. Antes, el gestor era una persona dedi-
se crea otras nuevas. Con Franco los espanoles sufrimos un
retraso cultural enorme, de 40 anos, y eso obligo a que la
maquina democratica, en el terreno cultural, se pusiera en
marcha con muchisima fuerza, precisamente para recuperar
esos 40 anos perdidos. La democracia, desde el primer mo-
mento, considero que la cultura espanola era un patrimonio
por proteger y, finalmente, que un pais mas culto es tam-
bien mas democratico. Surgieron, entonces, cantidad de
leyes que buscaban organizar el tema, como la ley del patri- se reclame) un mecenazgo que, ct)me) ya sucedia en e )trt)s
monio cultural o las leyes de creacion de instituciones cul- paises, supusiera un beneficio economico. Se crea entonces

turales basicas, como el Institute Nacional para las Artes la ley de mecenazgt), que lo que prt)pt)ne son excepciones
Escenicas y la Musica. En suma, se fueron creando aparta- fiscales a las empresas que dan beneficios al tema cultural y
dos en todos los aspectos culturales, aunque lo que mas in- al tema social. Muchas de estas instituciones crearon funda-
tereso fue el desarrollo de la lectura y la creacion de nuevas
bibliotecas. Se hizo tambien una inversion muy fuerte en
cuanto a infraestructura, en cuyo tema hubo politicas nacio-
nales apoyadas por instituciones privadas, ct)mo, pt)r ejem-
plo, el plan de recuperacion de catedrales, de teatros, de mu-
seos nacionales de bellas artes. Ademas, no solo se crearon
nuevos museos sino que se inicio un mutuo apoyo entre los
grandes museos nacionales, atendiendo los requerimientos Repsol. (Enrique Hulerig). A

La democracia trae una nueva figura: los gestores culturales.
Lo primero que se hace es formar gestores culturales, una

cada, con muy buena voluntad, pero que no tenia las bases
tecnicas para realizar su labor. La gestion cultural directa,
autonomica, local, no contaba con gente preparada, y en-

tonces las universidades crean cursos, diplomados y licen-

ciaturas en gestion cultural, que fueron muy utiles. Esto
animo mucho el panorama. Pero, ademas, hay que resaltar el
apoyo de las entidades privadas, que, poco a poco, empeza-

ron a invertir tambien en la cultura. Desde dichas entidades

ciones que, en el terreno cultural, han sido vitales, como las
cajas de ahorro, que no tienen por que tener beneficios
economicos, y que, por ello, los destinan a obras sociales y
culturales, convirtiendose en autenticos motores de sus re-

giones, como es el caso de Ibercaja, la Caixa Cataluna, la
Caixa Galicia o la Fundacion El Monte de Andalucia, a las
que ahora se suman grandes empresas como Telefonica o
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1
n julio de 1990, cuando Guillermo Wiese de Osma y arqueolo-

gos amigos visitaban el Complejo Arqueologico El Brujo, fue-

ron informados, por un lugareno de Magdalena de Cao, de la
existencia de muros con relieves policromados en dos pozos
abiertos por huaqueros en la Huaca Cao Viejo. Este hecho per-
mitdo realizar el primer descubrimiento cientifico de este tipo en
lo que refiere a evidencias mochicas en la Costa Norperuana.

Ante el grave riesgo de destruccion del monumento a
manos de huaqueros, en 1990 se inicia un proyecto de
emergencia con participacion del Estado (INC, Universidad
Nacional de Trujillo) y empresa privada (Fundacion Wiese).
A esta iniciadva le siguieron dos convenios (1991-1996,
1996-2005) firmados por las tres insdtuciones para investi-
gar, conservar y poner en valor el Complejo El Brujo.

El Complejo El Brujo ocupa una plataforma natural de
casi 2 km2 de extension en el litoral de Magdalena de Cao,
60 Km. al norte de Trujillo. Su nombre se debe a que, solo
cinco decadas atras, fue escenario de ritos shamanicos, ori-
ginados, se dice, en dempos prehispanicos. Como pocos si-
dos costenos, El Brujo se halla circundado por el mar, hu-

medales y lagunas, medios naturales para una gran variedad
de flora y fauna, que los mochicas plasmaron en paredes y
objetos de valor ceremonial para expresar su cosmovision.

Huaca Prieta representa la ocupacion mas andgua (3.000
a.C.), a la cual se suman evidencias de las culturas Cupisnique,
Salinar, Viru, Mochica, Lambayeque, Chimu e Inca. Por otra

parte, en el siglo XVI el sido fue ocupado por la poblacion
indigena del viejo pueblo de Cao, donde destacan los restos
de una iglesia de la epoca erigida por orden de los dominicos.

Entre las culturas prehispanicas, los mochicas (II-VIII
d.C.) expresan el desarrollo mas importante en El Brujo, ya
que ahi construyeron un gran centro ceremonial con dos
templos principales -Huaca Cao Viejo y Huaca Cortada-,
ademas de otras edificaciones menores erigidas en derra.

La Huaca Cao Viejo, en invesdgacion desde 1990, dene el
fronds principal orientado al noreste, y es la sumatoria de
siete edificios superpuestos que mantuvieron el mismo
modelo a traves del dempo: una piramide de frentes escalo-
nados (150 m por lado y 40 m de altura); una plaza ceremo-
nial, y anexos laterales. Este modelo es similar al de los prin-
cipales templos del sur del "Valle del Jequetepeque: Huaca
Dos Cabezas, Huaca de la Luna, y Panamarca.

Los disenos policromos tienen un significado distinto en
cada espacio sagrado y reflejan el transito simbolico del
mundo real al mundo de las deidades. En el ultimo edificio
las escenas de la parte inferior de la fachada principal aluden
a acdvidades ceremoniales realizadas en la gran plaza, como
el desfile de guerreros y caudvos desnudos, o las escenas de
combate ritual; asimismo, se pueden observar escenas de
rituales inspirados en los temas complejos hallados en el re-
cinto ubicado dentro de este espacio arquitectonico.

En la primera terraza -mas elevada que la plaza ceremonial-
existen oficiantes tornados de la mano; y en la segunda se obser-
va la figura de una deidad incompleta con atributos de decapita-

Regulo Franco Jordan
Fundacion Augusto N.Wiese
Cesar Galvez Mora
INC - La Libertad
Fotografias:Fleinz Plenge

Desfile de prisioneros Area descubierta
Gran Plaza ceremonial
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dor aracnido. En la parte posterior de estas representaciones
-ubicadas en este espacio por corresponder a un edificio anterior-
se observa una escena de sacrificio y representaciones estilizadas
del life, un pequeno pez de agua dulce parecido a una serpiente.

En la parte superior del edificio principal hubo una piramide pe-
quena con rampa lateral, por donde los prisioneros capturados
habrfan ascendido a la cima antes de la ceremonia del sacrificio, luego
de pasaf -por redntos sagrados ocupados por altos dignatarios encaiga-

dos de condudr el transito de los prisioneros al mundo de los ancestros.
El patio superior -con recinto esquinero- presentaba en

sus muros interiores expresiones iconograficas variadas en
los diversos edificios. Por ejemplo, en los edificios quinto y
cuarto se observa la figura dual del Decapitador y una com-
pleja composicion de peces marinos (rayas) y de agua dulce
(fifes) de indudable importafrcia mftica asociada a los on-

genes. Alrededor de este patio habfa recintos con columnas
y hornacinas de color bianco, en uno de los cuales se descu-

brio una escultura de madera de lucumo (2.48 metros de
longitud), que representa una deidad masculina de cuerpo
entero con felinos o "animates lunares" en el tocado. Asi-
mismo, hubo la cabeza de un aguila esculpida en madera, y
otros artefactos de uso ceremonial (porras, estolicas, etcetera).

Entierros de persona]es de alto rango fueron hallados en la
parte superior de la piramide, entre ellos, una sacerdotisa an-

ciana acompanada de una adolescente, abalorios y ofrendas de
ceramica Mochica III y IV, cuya tumba reutilizo el espacio de
la tumba de camara pintada que pertenecio a otro personaje de
mayor estatus. Tambien se hallo la tumba de doble camara de
un alto dignatario que vivio despues de la anciana, cuyos res-
tos y gran parte del ajuar funerario fueron desenterrados por
los mismos mochicas al aparecer el fenomeno de El Nino.

Recientemente, se descubrio en la esquina noroeste de la
piramide, un pequeno patio con recinto interior del cuarto edi-
ficio (siglos IV-V d.C.). Este espacio ceremonial destaca por su
rica iconograffa poficroma en disenos modulares que encie-

rran peces, felinos y la extraordinaria representacion de un ser
sobrenatural con rasgos fefinicos, acompanado de condores y
serpientes, el cual se vincula con el mundo de los ancestros.

EL BRUJO
El lugar sin Ifmites

La momia de la hechicera
Este patio funciono como un espacio sagrado que contuvo
los restos de una alta dignataria mochica acompanada de per-
sonajes sacrificados y un complejo ajuar que incluye ceramica
Mochica I. Todo esto, en conjunto —ademas de su buen esta-

do de conservation—, representa un hallazgo excepcional y sin
precedentes en la arqueologfa del norte peruano, con infor-
mation que enriquecera el conocimiento sobre patrones de
enterramiento de la realeza mochica a inicios de nuestra era.

Despues de 16 anos de trabajo ininterrumpido se abre el
Complejo Arqueologico El Brujo a la visita turfstica nacio-
nal y extranjera, como resultado del convenio suscrito el
2003 entre la Fundacion Wiese y el Instituto Nacional de
Cultura, demostrando el exito de la asociacion entre el Esta-
do y la empresa privada para la puesta en valor de un extra-

ordinario Patrimonio Cultural.^

la Huaca Cao El decapitador
Personaie de alto ranaoFrisos marinos en la camara
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CAUP MECHEHROEC, LA DAMA DE CAO

SACERDOTISA O HECHICERA:
LA MOMIA TATUADA DE EL BRUJO
Conversamos con Regulo Franco, uno de
los arqueologos residentes del proyecto El Brujo.

Considerada la momia mas antigua de la Costa Norte,Caup
Mecherroec,su nombre moche,fue una mujer no mayor de 23 anos
probablemente dedicada a labores shamanicas.Su reciente
descubrimiento en la Huaca Cao Viejo nos inquieta y maravilla:no
solo estamos ante alguien tan importante como el propio Senor de
Sipan,sino ante una momia tan bien conservada que aun mantiene
reveladores tatuajes en brazos,piernas y rostro,cuestion que la
convierte en el mas significativo vehiculo de informacion que
tenemos sobre el mundo moche

Enrique Hulerig
Periodista INC
llustracion
Fredy Vivar

Una aproximacion ai brazo

^ tatuado de Caup Mecherroec

es el significado del hallazgo para la arqueologla
peruana?
Es el primer contexto funerario moche temprano encontra-

do, cientfficamente, en un extraordinario estado de conser-
vacion. Lo que sorprende es la conservacion del conjunto
de evidencias de la tumba, tanto organicas como en la cera-
mica. Esto es debido a que el cuerpo de esta mujer se pre-

paro para su preservacion. La embadurnaron con cinabrio,
asi como a los distintos niveles del fardo, de tal manera que
el cinabrio impidio el ingreso de microorganismos y evito la
descomposicion. Ademas, las lluvias no ingresaron al nivel
intermedio de la piramide, que es donde se halla la momia,
lo que ayudo mucho a su preservacion.

<:Que el entierro sea tan complejo refiere que la socie-
dad en que vivio esta mujer es aun mas soflsticada que
las posteriores?
No necesariamente. El problema es que algunas tumbas de
mujeres, probablemente del mismo estatus que ella, y que
estuvieron colocadas en la parte superior de la piramide,
fueron destruidas por los mismos mochicas durante el
"remodelamiento" del edificio o en la transformation de la
piramide en su ultima fase de ocupacion. Hemos encontra-
do evidencias de que los mochicas ingresaron y encontra-
ron tumbas de fases tempranas, retiraron los objetos de esas
tumbas y los colocaron en los niveles superiores que corres-

ponden a la ocupacion de ese momento.

,;Es la momia mas antigua de esa piramide?
Si, ella esta ubicada, cronologicamente, a inicios de un moche
temprano, incluso mas, porque el estilo de la ceramica que le
acompana tiene un poco de Gallinazo, un poco de Salinar.

Pero a esta no la sacaron.
No llegaron a ese nivel. Hemos reportado en un boletfn las excava-
ciones de una tumba extraida por los mismos mochicas en un rito
especial. Ahi no encontramos el cuerpo del gobernante ni el ataud.

Al rescate de Caup Mecherroec. ProcesoPersonaie del patio deianteroCamara mortuoria
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<:Esto revelaria luchas por el poder?
Si, parece ser que cuando hay cambios climaticos muy
severos ocasionados por el Fenomeno de El Nino, hay
una transformacion fisica de la piramide, es decir, lo
que nosotros llamamos "remodelamiento", y que se tra-

duce, probablemente, en un cambio de poder, ciclico y
constante, una restauracion del orden a traves de los
nuevos gobernantes que ingresan a la piramide o tem-

plo mayor.

templos importantes. A1 igual que con la Huaca del Sol y de
la Luna, en el complejo de El Brujo hay dos -Huaca Corta-

da o El Brujo y Cao Viejo—, es decir, parece que el poder re-
ligioso si fue compartido. El dia que encontremos un per-
sonaje en El Brujo, podremos compararlo con los restos
encontrados en Cao Viejo.

***

mtre los ceramios encontrados
Hay una iconografia, tambien hay disenos shamanicos, y, so-

bretodo, esta el ambiente donde fue hallado, que es un patio
con pinturas murales.

icon<c

<;La vida politica moche se regia por los ciclos de la
naturaleza?
Eso es lo que estamos planteando, tenemos evidencias pun-

tuales que estamos comparando con las encontradas en La
Luna, aunque otros arqueologos (Santiago Uceda, Ricardo
Morales) piensan que los cambios arquitectonicos no se re-
fieren a cambios climaticos severos. Nosotros pensamos que
si debido al cambio del repertorio iconografico; la ceramica y
algunos elementos arquitectonicos, estilisticamente, tambien
cambian, y los cambios estan directamente asociados a las
lluvias: ahi estan las chorreras en las paredes, el sedimento
sobre los pisos, e, inmediatamente, el enterramiento de esa
fase.

e una hechicera?
Eso es lo que estamos pens&ndo, que esta mujer tuvo po-

deres magico religiosos dentro de la sociedad mochica. El
hecho de estar tatuada con figuras de serpientes y de aranas
la vincula al oficio shamanico.

)dria tratarse<sA *

<;Su tatuaje se hallaba en todo el cuerpo?
En los antebrazos, en las piernas y en los pies.

<;Y en la cabeza?
Tenia coronas, joyas, tambien hay restos de tatuajes, pero to-

davia no estan muy bien definidos.

^De que periodo es esta momia?
Esta senora, que es muy joven, ostento el poder, aproxima
damente, en el ano 300 d.C.

)ebido a que la cara ha sufrido mayor descomposi-
np

Falta hacer un analisis microscopico para poder definir que
tipo de figuras habia en el rostro. Hay informacion de algu-

nos cronistas sobre actividades shamanicas en la sierra, espe-

cialmente en Chavin, donde se dice que habia hechiceros que
usaban la arana para "oracular". Las aranas eran criadas en o-
llas de barro, mantenidas alii y, a traves de ellas, se vaticinaba.
Si esta referencia es real, esto podria indicarnos que esta mu-
jer tenia atributos shamanicos dentro de la sociedad mochica.

<;C6mo se sabe si es una sacerdotisa?
Lo suponemos por sus atributos: vestidos, coronas y joyas
que le dan un gran estatus. Lo que tenemos que hacer ahora
es el estudio de antropologia fisica y de ADN para ver si hay
parentesco entre la senora y los individuos que la acompanan.

De acuerdo a estos examenes, «;podria haber parentes-
co con las momias posteriores?
Es posible que haya una afmidad, una transmision de poder
del mismo linaje.

<;Pero que tan vinculado esta este momento a Cl
Es que esa es la tradicion andina. El problema es que se han
hecho muy pocas investigaciones con relacion a las activi-
dades en el antiguo Peru. Creo que con este hallazgo vamos
a poder definir varios aspectos de la vida de una gobernante
prehispanica en la Costa Norte.^

in?

,;Habia poderes duales en la zona? <;Habra algun otro

hallazgo por hacer?
Parece que habia poderes duales, porque hablamos de dos

Tumba de la Dama de Caoe desenfardalamiento Detaile de condor Iconografia en el patio noroeste
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Un reciente descubrimiento en la ciudadela de Chan Chan promete
sobresaltar a especialistas y curiosos de todo el mundo.Dieciocho
guerreros de madera,en diverso estado de conservacion,asi como
tambien pasajes y muros decorados con belh'simos frisos de tema
marino,revelari'an inesperadas caracteristicas de una de las
civilizaciones mas sorprendentes de nuestra Costa Norte.

el Palacio se apresuran en rescatar las figuras, que el tiempo
y los insectos afectan seriamente. La consolidacion de los
guerreros tomara algunos meses, para luego pasar a los la-
boratorios donde se completara el proceso de restauracion.
Si bien la madera los ha hecho sensibles al paso del tiempo,
tambien los ha salvado del feroz huaqueo de la epoca colo-
nial: los ladrones que hicieron estragos en la zona —hay
claras senales de huaqueo— ignoraron su presencia en la
busqueda de metales y joyas.

Salvo dos hornacinas vacias -existen diez a cada lado de la
entrada recien recuperada— no se sabe nada del destino de los
dos soldados faltantes, pues originalmente eran veinte. IJO que
si se conoce es que la zona fue cubierta por los propios habi-
tantes de Chan Chan en una de sus tantas remodelaciones.

Pero los soldados no son la unica maravilla que nos
ofrece el Palacio del Mar. El nombre del recinto justamente
se debe al hallazgo de una serie de frisos con motivos mari-
nos unicos: aves, langostas, langostinos, gusanos, algas, cala-
mares, redes, embarcaciones con Pescadores, redes, y hasta
hombres nadando, pueden verse claramente en las paredes
del Palacio Ning-An, que con la ayuda del Plan Copesco
puede recuperarse plenamente y, con el tiempo, convertirse
en un nuevo centro de atraccion para el mundo.^

ace unos 700 anos, cuando el poder de los Chimu se exten-
or la costa y Chan Chan era una ciudad imponente no

solo por su tamano sino tambien por su extremadamente
bella arquitectura, veinte singulares personajes, hoy identifl-
cados como guardianes, daban la bienvenida y aseguraban la
tranquilidad de los habitantes del Ning-An o Palacio del Mar.

Fieles a su encargo, dieciocho de ellos permanecieron en
su lugar hasta hace unas pocas semanas, cuando los invesu-
gadores que trabajan en la conservation y restauracion de
este centro ceremonial, antes conocido como Palacio Ve-
larde, los hallaron. Se trata de bellas figuras talladas en ma-
dera, de 80 cm. de altura -con 50 cm. adicionales enterra-
dos para sostenerse en su lugar- y 26 cm. de ancho. Todos
iguales, sus cabezas estan adornadas por un tocado semicir-
cular con siete proyecciones decoradas. Sus caras, de conte-
nido y parco gesto, se encuentran cubiertas por una mascara
roja, mientras cruzan las manos sobre sus pechos para sos-
tener las lanzas que los confirman como guerreros.

"Este hallazgo es unico. El referente mas cercano a escul-
turas de este tipo son dos guardianes hallados en el Palacio
Nuevo -andguo Palacio Rivero- en la decada del setenta",
cuenta Arturo Paredes, arqueologo responsable del provec-
to. Hoy, los miembros del equipo a cargo de las labores en

dia p

Los guardianes durante las excavaciones. El guardian mejor conservado
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*

Madera de
CHVM Guerreros

Motivos del patio mayor,recten abierto.Riqueza ictiologica y escenas de pesca.
En la fotografia superior puede verse a uno de los guardianes del area tradicional de la ciudadela
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n Cusco, cada 20 de enero, en la pampa de l Chia-
o j r ^yunto equid i s t an te de las prov inc ias de Canas

Canch is- se desa r ro l l a una ba ta l l a r i tua l de or i-y
gen preh i span ico. En el ce r ro Orccoca se ins ta lan
los comuneros de Ch 'eqa y Kunturkank i, en tan to
los comuneros de Langui y Qquehue se ub ican en
los ce r ros Londoni y Escur ran .

A es tos dos u l t imos cer ros se accede despues de
hora y media de via je desde Sicuan i; lo pr imero
que uno visua l i za es la t ip ica fe r i a and ina, donde
los a l imentos, e l a lcoho l y la coca se en t re lazan
progres ivamente en medio de un mar humano y
ba jo los son idos de los p inku l lus, charangos, gu i-
t a r ras y can t i cos de los par t i c ipan tes.
Guaracas, hondas, tue rcas amar radas por sogas,
son las a rmas que se pueden ver en las c in tu ras de
los hombres que van formando cof rad ias. Las ves-

t imentas var fan, desde la t rad ic iona l, l l ena de es-

pec tacu la res d i se r ios, co lo r idamente bordados, has-

ta la con temporanea, como los a tuendos ro jos con
dos es t re l l a s en e l pecho: la de la Sudamer icana y
la de la Recopa.

Es tamos

Chiaraje es el nombre de una
extensa pampa que separa los
territorios de las comunidades de
Checca,Qquehue y Langui,en Canas
(Cusco),a 4.500 msnm.Alii, cada 20
de enero,no se sabe bien desde
cuando,se desarrolla un evento de
profundo dramatismo, la Fiesta del
Tupay,mejor conocida como
Chiaraje,un combate ritual en el que
los bandos en pugna,integrados por
los jovenes solteros de las
comunidades mencionadas,se
trenzan en una espectacular lid de
artilleria petrea en pos del centra del
paisaje.Dios mediante,habra
contusos,heridos y quien sabe,
un muerto. Es el tributo a la
Pachamama.

a cua t ro mi l met ros de a l tu ra, y a
k i lomet ro y medio de d is tanc ia se ve una mul t i tud:
son los de l ce r ro con t r incan te. No se les puede ver
con c la r idad pero se les puede escuchar: son los in-
su l tos y provocac iones en quechua de la comunidad
de Ch 'eqa, segu idas, de inmedia to, de las rep l i cas
de los comuneros de Bangui, conver t idas en ecos,
lo que genera r i sa e i ra en t re los par t i c ipan tes.

Aprox imadamente a las once de la manana em-
pieza la pr imera par te de la ba ta l l a , una suer te de
pr imer asa l to en que los l ide res (mis t i s con som-

bre ros) ba jan a caba l lo desde los ce r ros, t r a tando
de acerca rse a l cen t ro de la pampa Chia ra je. Una

26



V

* \

HIA

1

X

r-

%

%

LA GUERRA DEL
FIN DEL MUNDO
Batallo ritual eh losAndep

* A
4

am
rf,

i
* *

r111
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Desde tempranas horas miembros de las comunidades Checca,Qquehue,Langui y
Yanaoca llegan a las inmediaciones de la pampa. Pero no solo comuneros. Se sabe
que muchos llegan tambien desde el Cusco y otras localidades.



danza que podrfamos calificar como de provoca-
tion hace que cientos de participantes de ambos
bandos vayan acercandose a pie a la pelea. Pero
son los mas jovenes los que rompen la tensa
calma, ya que inician un rapido avance sin respetar
ritual ni tradicion y lanzan las primeras piedras. En
menos de cinco minutos la presencia adulta se
hace notar y con ella las estrategias de batalla. Asi,
las piedras de diversos tamanos que surcan el aire
generan los primeros heridos.

Luego de dos horas, la batalla se paraliza y am-
bos bandos se retiran a sus respectivas ferias, di-
rectamente a los puestos de comidas y la pequena
carpa que sirve de posta medica, buscando a los

suyos. En este momento, la musica es protago-
nista: los participantes se agrupan, bailan y cantan,
beben, mastican coca, fuman cigarrillos, descansan,
pero aun tienen fuerzas para insultar a los rivales.

A las tres de la tarde empieza la segunda y ulti-
ma batalla. Ahora se ve desorden y atrevimiento en
ambas partes -dicen que el alcohol es el causante
de que

^
esta segunda batalla sea mas sangrienta. En

efecto, los de Che'qa logran capturar a un hombre
de Langui y, en medio de golpes, se lo llevan como
prisionero. Desde el cerro, las mujeres se preocu-
pan: jLo van a ahorcar!, gritan al unfsono, justo
cuando el cielo decide participar, ocultando al sol,
y castigandolos a todos con una fuerte granizada.^

' -TA*V-T *&*..;.> V ' '-i-
%

•#» *
I 1 1 1 . 1^ , 1 mm

•.?*;**».
** m'i. it

Pinkullos y pututos son protagonistas de ia tarde. A traves de su sonido monotonico,.
se libra la batalla. En la parte superior se puede observar que los mistis a caballo tambien
participan del Chiaraje.
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Cuando ninos,ace
al mar era toda una
experiencia.Sentirlo y
apresar la gama def
sensaciones que br dc

4rocasy la arena,o e f F
su ritmo impostad la

aroma extendido en lc
casas del puerto,el
balneario y sus
arquitecturas^ era^in ^duda,un eiflr^fclo que
esperaba s ftpetir.
Muchos espues,
surcando avenidas,calles
y barrios rociados de un
nuevo latido popular,
llegamos a la Provincia
Constitucional del Callao
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minar sobre el adoquinado colonial de piedra que cubre las
calles del Callao, v adentrarse a ese collage impre-

:aracter de monumento. Una riqueza innegable, sin duda.
'El INC Callao, ademas de elaborar la actualization del regis-
:ro catastral, esta abocado a la tarea de la supervision en las
>bras de restauracion y conservacion del patrimonio cultural
Je la region", cuenta Enzo Manrique, arquitecto de la sede
•egionab "Mantener nuestro registro adecuadamente, nos
termite tener un mayor control sobre las posibilidades del
:entro historico en tanto ente con tendencia a crecer y acti-
rarse economicamente". Nobles cometidos para restablecer
i reivindicarse con la historia. Pero no todo queda alii. El di-
:ector Hermilio Vega y el arquitecto Manrique nos adelantan

dente noticia: el expediente que evenrualmente puede
elevar al Centro 1 listorico del (Callao a la categoria de Patri-
monio CCultural de la Humanidad es motivo de reuniones y
esta siendo preparado para sit aprobacion en la sede central.

EJOS
Isionista de pequenas y coloridas casas y balcones de estilo
divers significa no solo activar la gran retrospectiva de

tuana, independentista, republicana, y
evocar un imindo epico de piratas, corsarios y combates,
sino acoger en nuestros sentidos v emo< esc vibrar
calmo, solitario y nostalgico que
tructuras de su centro historico, y, por supues

Asesorados y acompariados por el director del
llao, Hermilio Vega Garrido, y por el arquitecto Enzo Man^
rique, dispusimos el itinerario y lo iniciamos a unas cuadras
de la sede del ente rector de la cultura en la provincia chala-

ca: la Plaza Galvez. Hace mas de 200 anos hubieramos esta-

nuestra histoW

nsa en todas las es
en su gente.

Ca

uni

do parados en un bullicioso y transitado mercado de pro-
ductos de panllevar, mientras el puerto se reconstrufa luego
de ser arrasado por el terrible sismo y maremoto del 28 de
octubre de 1746. El siniestro termino con la vida de cinco
mil personas entre indios, negros, espanoles y tambien con
la ciudad. Solo 200 habitantes pudieron salvarse.

Las edificaciones que hasta ese momento existfan empe-
zaron a erigirse cuando en 1537, durante la Conquista, se
ordeno la construction de un tambo o bodega para almace-

nar la mercancia que llegaba al puerto. De esta manera, y sin
acta de fundacion, nace el Callao que, poco a poco, ante la
necesidad de establecer un enclave activo de desembarque e
intercambio, fue convirtiendose en un caserio sin planifica-
cion urbana. En 1547 se emplea por primera vez el nombre
"Callao" en documentos oficiales. En 1630 Bernabe Cobo
le nombra "Pueblo y Puerto del Callao", y en 1671, el Vi-
rrey Pedro Fernandez de Castro, Conde de Lemos, le da el
titulo de ciudad. Trescientos anos despues, ya consolidada,
la urbe muestra su Iglesia Matriz remozada, la Plaza Grau,
el muelle y la Fortaleza del Real Felipe.

\Ch *um Callao
ReLMSnos un itinerario historico como visitandcy un gran
muspO. Paso a paso enriquecemos nuestra mirada ,.con la
valia estetica de una ciudad maritima enclavada en los
sueflos, en las visiones atemporales de un inconsciente
cofeiun: inmensos buques de carga y pequenas embarca-

cicmes pesqueras; el gesto esperanzado y curtidp de' trabaja-
doj*es pululando semidorrrtidos por avenidas y jirones orna-
do8 4e una coleccion de ^Saleones de innumerables estilos;
tradicionales y otonales pet^onajes que observan la tarde ju-

rja las damas o al aje^fez en compania de algun perro
sin dueno. El bullicio de Tbs autos irrumpe contra esta idili-

f

t

\ : ‘1'Aga:
i

ca imagen. En un sitio privilegiado del jiron Constitucion Jj i
ruce cbn jiron Miller- se erigê ya no tan $iienciosa la

unica casqna colonial del puerto: £?Vasa Mateo,
(
actualmente

conocido restaurante tradicional chalaco. Su dueno, un
chano llamado Mateo Rojas, nos enumera, orgullo'so,

lasftspecialidades de la casa, y nos cuenta, adegia§, que
^'^Tbno alii, en su local, la primera bodega italiaha

]anion, cafe y ab^|otes. Ju
estores

-c:
tr± A

unln
' D

* j»ay:

>¥an
Sassi^^u^imi- : 1

nigehios que intoortalizaron este ’̂lj
transalpine, "que * se prolonga por *

ohast^^.
"S

**'
icion de testimonios arquitectonicos sigue dur-

mitndo cop aire laGpnico, echando de menos mejores dias.
Erl la actualidad, ds&s viejas construcciones son vulneradas " '
por una sene de pri^blemas que azotan gran parte del terrL
torio chalaco: invasion y hacinamiento de inquilinos Preca-^^^rios, trafico ilicito de drogas, delincuencia, prostitucion \ f
abandono. El INC Callao, la municipalidad y principal-1
mente la comunidadAsumen un roEprotagonico

que yendfa 'Puerto de centro
Un edificio de tres pisos denominado "barco" domina la ex-
planada homenaje a Jose Galvez. Hermilio Vega Garrido, di-
rector del INC Callao, explica que este tipo de construc-
ciones estan compuestas por un nivel de adobe, un segundo
de quincha y el tercero de madera: "A finales del siglo XIX y
comienzos del XX, cuando la actividad comercial se con-

>
centro en las primeras cuadras de la avenida Saenz Pena,
Constitucion y alrededores de las plazuelas Matriz, Galvez y
Grau, se levantaron casonas con estas caracteristicas". Estas
estaban provistas de elementos tipicos de la epoca republica-

na: balcones que no solo aqui sino en todo el centro historico
permitian a los inquilinos admirar el paisaje y ver pasar el
tiempo. Estos inmuebles, ademas de viviendas, sirvieipn de
almacenes. Tambien como hospedajes y residencia para mari-
nos mercantes. Hoy padecen el hacinamiento de familias en-
teras que no se asoman. Sin embargo, lejos de ser una ciudad
fantasma, el Callao conserva gran parte de su fisonomia.

Tan solo el Centro Historico Monumental o Callao Anti-
guo cubre 44 manzanas en las que existen 69 inmuebles con

lia fue
estilo de vida, bac
todo el Calla

La ex

re-
1 potential de la

•lanes que van eonstruyendo algu- j

ontinuo asesoramiento del INC:'.
impulsar la puesta en valor de sus inmuebles, darle el sitio JKmerecido y elaborar como soporte una estrategia tuiistica‘w
sblida. Las autoridades son concientes, por ejemplo, que los ( j
edificios Piaggio y Ronald -hoy vacios y deteriorados-,
construidos en la decada del veinte por Gustave Eiffe’

ental. Elcuperacion de su zona
region se provecta en lo‘
nos propietarios con el
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den dejar de ser huellas de un pasado glorioso para conver-
tirse en enclaves turisticos y de actividad economica a pocos
metros del puerto: recuperar la excelente vista al mar y el
glamour y lujo del pasado atraeria numerosos turistas. Prue-
ba de este interes civico v saludable para la region es la
apuesta por darle al Piaggio un lugar primordial: se viene
trabajando la consolidacibn del edificio y se planea construir
un bar y club de esparcimiento. Igualmente, el afan cons-
tructive) de darle nuevos brfos a otras construcciones que en
el pasado fueron reflejo de la prosperidad del Callao, es ya
un objetivo a mediano plazo.

tierra que penetra en el mar: La Punta. Merecido agasajo,
con vista a la isla San Lorenzo. Un delicioso ceviche, una
cerveza muy helada y el solaz de una tarde que se acaba, se
disfrutan en este pacifico balneario. El encanto de su ma-

lecon y balaustradas, sus curiosas casas rancho, estilo lejano
oeste, permiten vivir, que duda cabe, en poesfa. Son llamati-
vas tambien las iglesias que flanquean su Plaza de Armas.
Los reglamentos en esta zona son claros: no es posible cons-
truir grandes edificios, mas si reforzar y consolidar viejas es-
tructuras sin variar su fisonomia. Debe seguirse un criterio
de balneario signado por manifestaciones monumentales. El
INC Callao prepara accioncs para proteger el patrimonio y
mantener a salvo los estilos arquitectonicos. En verano, li-
gero naranja brota, alumbra y da vida a paredes, azoteas y se
mezcla del azul en las playas, justo cuando los yates reposan,
como diria el poeta, cromaticos.^

La punta del iceberg
Luego de un agotador recorrido por el Real Felipe, sus maz-
morras, torreon, esplendido mirador —increible vista- y
salas dc exhibition, enrumbamos hacia a ese apendice de

11.111
2«• El cal

1.Diario El Callao, uno de los mas antiguos del Peru 2. Escudo de Armas en torreon de Fortaleza Real Felipe 3. Edificio Piaggio,construido por Gustave Eiffel cuando todo era prosperidad y
bonanza.Hoy es una construccion en abandono. 4.Nostalgicas y solitarias calles pueblan la fisonomia del primer puerto. 5. Balconeria republicana en tradicionales casonas de tres pisos. 6. La
Plaza Matriz alberga al edificio Mateo ubicado en transitada esquina y a la Iglesia que da nombre a la explanada. 7. Muelle de La Punta frente a la Isla San Lorenzo. 8.El bar Mateo funciona en
el unico edificio colonial de la Provincia Constitucional del Callao. 9.La Plaza Galvez es dominada por el edificio "Barco". 10.El Vamos Boys reza por todas las calles,plazas y avenidas del puerto
chalaco,ya que no hay un solo muchacho que no haya visto jugar al equipo rosado. 11.Fortaleza Real Felipe fue en su momento de apogeo capital para la proteccion de nuestra soberania.



De Eugbelobre las calles, sobre sus dfscolos y mu-

chas veces satiricos protagonistas, sobre
los colores, matices y texturas de las
tardes limenas, sobre la orbe narrativa
que Oswaldo Reynoso urde, se ha fijado
mas de una crfdca o rapida mirada. Pero
el silencio y la muerte, el malditismo, el
ritual del amor, la performance expresio-

nista y la imagen desgarrada y onfrica que
se encarnan en bushel (1935), su unica
placa poetica, han estado, desde que fue
concebido el volumen, anejandose sin la
menor atencion. Sin embargo, una com-

pilacion de textos del autor, publicada por
la Universidad Ricardo Palma, rescata, en-

tre otros textos valiosfsimos, el sfstole y el
diastole de las inquietudes literarias de
Reynoso. "Yo he escrito verso y prosa al
mismo tiempo. Para mi lo fundamental es
la poesfa; habre dejado el verso pero nun-

ca el sentido poetico", cuenta.
En efecto, el autor de bos inocentes

(1961) deambulo siempre de lo alterno a
la fenomenologfa mas cruda de la urbe.
Pero nunca dejo el flujo lfrico. Rimbaud,
Verlaine, Mallarme, Baudelaire irrumpie-
ron en su cosmovision a manera de exor-
cismo y brujula en su busqueda expresiva.
Su unico conjunto de poemas deja cons-

tancia de ello. "Tuve una formacion reli-
giosa recalcitrante. Cuando me di cuenta
de que Dios estaba a punto de des-
truirme, me andcipe. Supli el sendmiento
religioso aceptando dos fuerzas distintas:
la poesfa y el marxismo", confiesa. "Lef a
los poetas malditos del siglo XIX en la
Biblioteca El Ateneo de Arequipa, que
era administrada por Cesar A. Rodriguez,
poeta contemporaneo a Valdelom^r. Mi
padre tambien me ccmtagio el placer de
leer. Tenfamos una biblioteca enorme",
anade nostalgico. "Efrafn Miranda, poeta
de mi generacion habfa descubierto a
Rilke, lo lefamos mucho y sentfamos sus
textos. El genio de Vallejo calo en noso-

tros al igual que Eguren y Alberto Hidal-
go". Durante su periplo creadvo, Oswal-
do Reynoso supo que muchas de las
respuestas a sus condnuas interrogantes
se develarfan en la praxis de la escritura,
la indagacion espiritual y el vitalismo.^

Los angeles malditos son demonios orgullosos
sus dorsos llagan labios inocentes
sus ojos en invierno se iluminan como ciudades destruidas

bos angeles malditos se parecen al mar
muerden desesperados las rocas
se retuercen en la arena
j con sus lenguas saladas
larnen las luces de los puertos olvidados

bos angeles malditos vuelan por los suenos
j sus alas de murcielagos deguellan a los ninos

bos angeles malditos tienen en sus bocas
el sabor insultante de los frutos que se pudren

bos angeles malditos claman en la noche
lacerdndose los rostros incendiando templos

bos angeles malditos aullan a la luna
asidos a la tierra

bos angeles malditos aniquilan a los puros

bos angeles malditos devoran a las vlrgenes

bos angeles malditos tiran redes a las urbes
j recogen adolescentes florecidos de pecado

Otras obras del autor:
En octubre no hay miZagros (1965)
El escarabajoy el hombre (1970)
En busca de Aladino (1993)
bos eunucos inmortales (1995)
Elgoce de la pie/ (2005)
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Narciso ciego
No te veas el rostro en el espejo de mi rostro
no vaya a ser que pierdas los ojos
y la tarde pueda empo^arse en tus orbitas vacias
o abatirse en los charcos de tu suefio

Nay un contenido llanto de olivos en el aire
y tu common de man^ana se vierte
sobre mi cuerpo en llamas

La muerte puede equivocarse de fuente
la muerte puede gastar tus labios
yya no podrds besar a la virgen
que dejaste enredada en el alba.

Todo termina aqul
Los cristales rotos lastiman tu boca
y las violetas llagan tus ojos

Narciso varado entre dos suenos
Duermete en el agua de mis manos

Oswald
Reynoso
tambien poeta

Jose Carlos Picon
Periodista INC



A un paso de concretarse

EL DIRECTORIO
Sin duda,una de las noticias mas esperadas.Gracias al Directorio
de la Cultura,por fin se contara con una herramienta dinamica
para conocer el trabajo de todos nuestros agentes culturales.

n el numero 15 de la Gaceta Cultural del Peru presentamos
el proyecto del Directorio Nacional de la Cultura y las
Artes, que viene siendo desarrollando por el INC con el
auspicio de la Organizacion de Estados Iberoamericanos
(OEI). En las proximas semanas, este proyecto, que pre-
tende la difusion y promocion de los agentes del sector cul-
tural a nivel nacional, mediante la identificacion y sistemati-
zacion de la informacion reladva a estos, estara disponible y
en linea a traves de una direccion web.

Contar con un amplio y completo Directorio Nacional
de la Cultura y las Artes del Peru ayudara a la integracion,
promocion, difusion y desarrollo conjunto del sector cultu-
ral. El Directorio nos dara la posibilidad no solo de identifi-
car, por ejemplo, cuantos y cuales son los conjuntos de
musica folclorica que funcionan en Piura, sino tambien nos
dara la informacion necesaria para contactarlos, saber cuan-
tos integrantes los conforman, cuantas presentaciones ha-
cen al ano, si cuentan con un local propio, o si estan intere-
sados en incursionar en otro tipo de musica. Para los
agentes v creadores del sector cultural el Directorio sera,
entre otras cosas, plataforma de promocion y difusion a ni-
vel nacional e internacional.

Al mismo tiempo, el Directorio sera una herramienta de
trabajo indispensable para el Estado, pues le permidra pro-
piciar una mejor polfdca de trabajo y apoyo al sector cultu-
ral. Mas alia de conocer el "quien es quien" de la cultura en
el Peru, es decir, su estricto uso como base de datos, el Di-
rectorio le permidra al Estado saber cuantos agentes cultu-

%rales y creadores ardsdcos hay gn el pais, cuales son las con-
diciones en las que las industrias culturales se desarrollan (o
no), con cuanta infraestructura cultural contamos (y en que
condiciones se encuentra), cuantos medios de comunica-
cion se dedican exclusiva o parcialmente a temas culturales,
y, en relacion al empleo cultural, cual es el rango promedio
de los salarios en el sector y cual es el nivel de formalidad.
Con dicha informacion, ademas de incendvar el reconoci-
miento de la gestion cultural como una profesion y salida al
mercado laboral, se podran atender demandas reales y apli-
car polidcas culturales que fomenten la dinamica cultural,
sin duplicar esfuerzos ni malgastar recursos en proyectos
que no tendran, a futuro, ninguna utilidad.

JNC Instituto
J 2 Nacional

INI do Cultura

Agrupacion Arti'stica | Infraestructura | Instituciones Culturales | Medios de Comunicacion | Personas

DIRECTORIO HA
DE LA CULTURA Y LAS ARTES D j

FICHA DE PERSONAS

USO DE LA INFORMACION:La informacion incluida en esta ficha sera utilizada para la publicacion del Directorio Nacional de Is Cultw
Artes del Peru,cuyo fin es integrar a todas squellas personas,asociaciones e instituciones vinculadas al quehscer cultural en nuestre
propiciando asiuna mejor polftica de trabajo y apoyo desde elEstado.

Toda aquella persona,que de acuerdo a la profesion y actividad que lleva a cabo de manera
constante y frecuente,paiticipa del quehacer artistico y cultural delpais, como gestores o
creadores,ya sea de forma dependiente o independiente.

PERSONAS

(*) datos obligatorios que debe llenar antes de enviar el formulario.
I.NOMBRE

1.Nombre (*)

2. Apellidos (*)
3.Nombre artistico
(solo si tiene)
4. Sexo (*>

Masculino C Femenino C

5.Rango de edad(*)
C Entre 30 y 45 anos
C Eritre 46 y 60 anos
C Mayor de 60 anos

Menor del3 anos
Entre 14 y 18 anos
Entre 19 y 29 anos

6.Nombre de la institucion
a la cual esta vinculado
(solo si tiene)

Agrupacii

22II. UBICACIi Y MEDIOS DE CONTACTO

lSeleccione un departamento l
|Seleccione una provincia [

lSeleccione un distrito ^ [

1. Departamento (*)
2.Prouincia (*)
3. Distrito (*)
4. Direccion (*)

Avenida C CaHe C Jiron C Pasaje C Otro C

5. Telefono de
contacto (*)
6. Fax

7.Correo electronico

8. Pagina Web

Instituto Nacio
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DE LA CULTURA
Diana Guerra
Directora General de Promocion
y Difusion Cultural del INC

El Directorio es una gran base de datos que estara en H-
nea y sera alimentada por cada usuario que se registre en
cualquiera de las cinco fichas o categories disenadas: Agru-

paciones Artisticas; Infraestructura Artfstico-Cultural; Insti-
tuciones Culturales; Medios de Comunicacion dedicados a
temas culturales; y Personas. Esta previsto que, en los
proximos meses, el usuario no solo tenga la opcion de regis-
trarse sino de revisar la informacion que figura, hasta ese
momento, en la base de datos. Habra, asimismo, una version
impresa y otra en CD-Rom, en las cuales se consignara la in-
formacion recogida hasta el mes de mayo del presente ario.

del interior, las fichas impresas ya se encuentran en las di-
recciones regionales del INC. Los archivos correspon-
dientes, asimismo, se podran encontrar en la pagina web del
INC o podran solicitarse al correo electronico:
directorio@inc.gob.pe.

t,
:IOHAL
L PERU <;Que encontraremos en la version web del Directorio?

En primer lugar, los usuarios encontraran los cinco tipos de
fichas mencionadas antes. Al inicio de cada ficha habra una
descripcion y definicion de la categoria correspondiente, lo
que ayudara al usuario a identificarse con la informacion y
registrarse en la ficha correcta. Ademas:

j y l a s
pais,

,iC6mo podran registrarse los agentes y creadores del
sector cultural?
Ademas del registro en linea, disponible en las proximas se-
manas, se distribuiran fichas impresas a las instituciones cul-
turales mas importantes de Lima, en tanto, en las ciudades

1. En cada tipo de fichas o categoria encontrara informa-
tion general que sera obligatorio llenar. El propio sistema
no permitira el envio de la ficha ni le permidra avanzar con
los siguientes acapites si no se completan los datos comunes
y generales: nombre, direction, formas de contacto, es de-
ck, correo electronico o numero de telefono, ya sea propio
o de algun vecino, amigo o familiar. Esta informacion basi-
ca es imprescindible si queremos cumplir los objetivos de
promocion y difusion de los agentes culturales.

JD, PANEL OE AOMINISTRAOOR

hl=I A

nal

2. Toda ficha tendra un acapite dedicado a la informacion
tecnica, en donde se recoge informacion diferenciada, que
sera brindada de manera voluntaria.

n Artistica | Infraestructura | Instituciones Culturales | Medios de Comunicacion | Personas

3. En algunos casos se debera llenar mas de una ficha. Men-

cionemos, por ejemplo, el caso de una agrupacion artistica.

A esta le corresponde llenar la ficha de Agrupacion Artisti-
ca; pero si, ademas, funciona como Jnstitucion cultural
tiene un auditorio tambien debera llenar las fichas corres-

Infraestructura Ar-

y

pondientes a Instituciones Culturales
tistico-Cultural; finalmente, cada miembro de la agrupacion
llenara su propia ficha como Persona.Contar con un amplio y complete Directorio Hacional de la

Cuttura y las Artes del Peru dependera de la participacion y
disposicion de todos. Participemos en el. efifundamos su e- istencia
y utilidad, para asf lograr que el sector de la cu#ura en el pats se
integre y logre un desarrdlo conjunlo. propiciando ur^ mejor
poiiica de trabajo y apoyo por parte del Estado ifttuchas gracias

se, y a difundir estaLo invitamos a participar, a regis
iniciativa. Ed Directorio es un paso hacia la consolidacion de
un sector cultural dinamico, creativo y mas profesional.̂

ial de CuRura Av. Javier Prado Este 2465 San Borja, Luna 41 Peru. Telf . 51 1 4769933 Telefax 51 14769888
© 2006 INC.Todos los derechos son reservados.
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Nahuin
fV Eleodoro Vargas Vicuna

Instituto Nacional de Cultura
90 pags.

Ni pan ni circo
Alejandro Romualdo
Instituto Nacional de Cultura
125 pags.

Nahuin Ni pan
ni circoO

Sebastian Salazar Bondy le dijo
sobre Nahuin al propio Vargas
Vicuna: "Aprecio su libro porque
esta escrito con aquel dulce
lenguaje de imagenes limpias y, a veces, de sorprendente
belleza que emanan del repentino corazon del pueblo".
Vargas Vicuna agolpa en puno poetico la muerte, el tiempo,
la memoria, el amor, la adversidad y la naturaleza; juega

Los poemas reunidos en este volumen
retratan al poeta en su aventura
cotidiana y en revelacion permanente,
sin dejar de reflexionar en el fenomeno
artlstico o los problemas sociales y politicos. Ni pan ni circo,
publicado por primera vez en Italia en edicion bilingiie,
reune una serie de representaciones con nervio v gravedad

*****
LU o==

poetica en torno a etapas y episodios traumaticos de la vida
como un nino testigo del dolor y reconstruye los pasajes de de los peruanos y del ser humano en general. Con estos
una historia que nadie ve y que transcurre en el silencio. poemas, Romualdo retorna al ruedo y nos senala que, como

sus antiguos "alucinados", no ha perdido la fe y la capacidad
de conmoverse.

Festeja tambien el animismo del mundo andino, le canta a la
vida, a la luz que alumbra cada detalle de lo cotidiano en las
honduras serranas.

Passeurs, mediadores culturales y agentes
de la primera globalizacion en el Mundo
Iberico, siglos XVI-XIX
Scarlett O'Phelan & Carmen Salazar-Soler,
editoras
Lima, Pontificia Universidad Catolica,
Instituto Riva Agiiero, IFEA, 2005
1.006 pags.

JLa religion en el antiguo Peru
Rebeca Carrion Cachot
Lima, INC, 2005
193 pags.

Fstudio fundador sobre la religion y su
relacion con el poder en el antiguo Peru, dos
conceptos que, segun sostiene esta enorme

investigadora de nuestro pasado, son pilar fundamental para
comprender la cosmovision de las civilizaciones de la Costa
Centro y Norte del Peru durante lo que ella llama periodo
post-clasico. Carrion Cachot hace su pesquisa a partir de
deidades duales representadas en ceramios, iconograffa y
textiles, y encuentra motivos comunes a varias regiones,
ademas de continuidades sorprendentes entre uno y otro
grupo humano. Trae, ademas, un esclarecedor prologo del
siempre bienvenido Luis Millones Santa Gadea.

Mas que impecable edicion que traslada al papel el Integra
del coloquio "Las cuatro partes del mundo. Passeurs,
mediadores culturales y agentes de la primera globalizacion
en el Mundo Iberico, siglos XVI-XIX", realizado en Lima
en el 2002, y que reunio 35 trabajos de historiadores, de
diversa procedencia, sobre un tema singular: la historia
iberoamericana segun un personaje aun inhabitual, el
mediador cultural; o bien viajero de paso o bien alguien que
se establece en otra cultura. El radio de mediacion puede
involucrar el Lejano Oriente y el Africa.

S a H

M a r c o sRevista San Marcos
Rectorado de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
Primer semestre del 2006
Lima, Fondo Editorial de la UNMSM
470 pags.

Garcia / Padilla
Musica de Arte
Contemporanea
Americana
Discogratica Intercultural
Americana, 2005
EDMUSICAN Chile

&*01' c«r1- V-.M
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P A D I L L A
PenjExitosa reaparicion de una de las mas antiguas revistas

producidas por la universidad decana de America. Dirigida
por el prestigioso estudioso de nuestra literatura Tomas G.
Escajadillo, la revista San Marcos trae valiosos estudios de
Anfbal Quijano, Luis G. Lumbreras, Roberto Reyes
Tarazona, Carlos E. Zavaleta, Carlos Garayar, Cesar
Germana, Wilfredo Kapsoli, Juan Gargurevich, Manuel
Larru, Alonso RabI, Santiago Lopez y Marcel Velasquez,
ademas, por supuesto, de numerosas resenas de libras
aparecidos en los ultimos cinco anos.

EDMUSICAU-.

Peru y Chile sellan su amistad con musica. Esta grabacion
compila las presentaciones de las orquestas sinfonicas
Nacional del Peru, Municipal de Piura, de Trujillo y
Arequipa, las cuales interpretan lo mejor del repertorio del
compositor chileno contemporaneo Fernando Garcia.
Experimentalismo, fugas aleatorias, libertad y sentimiento
caracterizan el sonido de esta placa.
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cerro
Wayquichayuq

llustracion:Fredy Vivar

Un relato oral demostrativo de reciprocidad con la
naturale^ay castigo a la codicia. Segun co/no se cnida
la naturale^a, los apus dan los frutos necesarios para
vivir. Version recogida en la comunidad de Sayhua,
provincia de Uucanas, Ayacncho. if

"...un hombrecito, para pasar el cargo de la
fiesta patronal de Sayhua habfa ido a trabajar a la/
costa pero no encontro suflciente dinero y
regresaba preocupado en afrontar los gastos que
demanda la fiesta. Con tanta preocupacion sus pies
se habfan debilitado y la noche le sorprendio en las
faldas del cerro Wayqichayuq (cerros gemelos que se
miran frente a frente) y no tuvo otra salida que \
acampar en dicho lugar. Llegada la medianoche, los
cerros empezaron a conversar, entonces el campesi
se despierta y escucha el dialogo de los cerros.
'Hermano, tenemos un visitante', dice uno de los
cerros. '^Que cosa le vamos a invitar?', contesta el
otro. ’Yo le dare maiz, <;y tu que le vas a dar?'.
'Entonces yo tambien le dare maiz'. El hombre,
asustado, agarra sus piaras y se marcha con destino a
Sayhua. Llega al pueblo y empieza a descargar las
alforjas y, dentro de ellas, encuentra oro y plata. El
muchacho considera este acto como un regalo de sus
apus wamanis y cuenta a su hermano mayor. El
hermano del muchacho, que era muy ambicioso, se
va a dormir a las faldas del cerro Wayqichayuq y a
medianoche escucha la conversacion de los apus
wamanis. 'Hermano, tenemos un visitante', dice uno
de los cerros, y el otro responde: '^Que le vamos a
dar?'. 'Yo le dare cerdas, py tu?'. 'De igual modo, yo
tambien le dare cerdas'. Entonces, el hermano
codicioso vuelve al pueblo muy feliz a tempranas
horas de la manana, pero en el camino le empieza a
crecer el cabello como pelo de chancho y asf llego al
pueblo. Los comuneros, al verlo con el cabello
crecido, dijeron que eso le habfa sucedido por
ambicioso". (Informante: Juan Maximo Molina
Calderon, 65 anos). .j

Agradecimientos: A los antropologos Francisco Prado
Mendoza, quien hizo el trabajo de campo,Juan Jose Garcia
y a Gladys Roquez, Directora de la Oficina de Registro y
Estudio de la Cultura en el Peru Contemporaneo.
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"Sus templos eran visitados por miles de
personas que celebraban grandes fiestas
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